
La estructura de la
Historia Apollonii regis Tyri

CONSUELO RUIZ-MONTERO

1. INTRODUCCIÓN

La relación de la Historia Apotlonii regís Tyri con lasnovelasgriegasha
sido notada desde hace tiempo. Ya su antiguo editor Riese señaló que
algunasexpresioneslatinastraducíangiros griegos,que eran comparablesa
vecesa los queaparecenen las novelasgriegas,sobretodoa lade Jenofonte
de Efeso’.

La hipótesisde queel texto original no serialatino, sino griego,ha sido
defendidatambiénpor autorescomo Rohde,Schmíd,Garín,Enk, Svoboda,
Lanay Kortekaas2.Segúnestosautores,a los grecismosde lenguahay que
añadir la semejanzade episodios y motivos en general con las novelas
griegas,los nombresdelos personajesy elescenariogeográficode la acción,
siempregriegos,y la menciónde algunasmonedasgriegas,como el talento.

A. Riese. Historia Apollonil regis Tvri.iterum rccensuit. A. Riese, Lipsiae, 18932: cf. su mdcx,
117 y ss. Agrupa el centenar dc manuscritos existentes en dos familias principales, designadas AP
y fi, que contienen diferencias notables, no sólo lingilisticas.

E. Rohde, Dei’ griecbische Roman und seine Voriñufer. Hildesbeim, 1960, 435-53; W. Schmid,
«Apollonius rex Tyri», RE 111, 144-35; F. Garin, «Dc Historia Apollonii Tyrii», Mnemosyne 42
(1914), 198-212; P. J. Enk, «The Romance of Apollonius of Tyre», ibid. 4/’ ser. 1.3 (1948), 222-37;
K. Svoboda, «Uber dic Geschichte des Apollonius von Tyrus», Charisteria F. Novo:nÑ
Octogenario oblata (1916), 213-24; 1. Lana, S:udi su il romanzo di Apollonio re di Tiro, Tormo,
1975, 95; 112; 121; G. Kortekaas, «A critical edition of the Historia Apolionii, Regis Tyri»,
resumen dc una comunicación publicada en Erouica antiqita. Acta of:Iw International Conference
on tija Anclen: Novel, cd. por B. P. Reardon, Bangor. ¡977, 45-6. Este autor aduce también
ejemplos de expresiones raras en latin y dc origen griego, como nodus virgini:o.ds=&pp.rs
npdevíag dos=&Sv«, npo«, y se refiere a una adivinanza de p. 6 dcl texto. Bastantes
paralelismos léxicos con las novelas griegas pueden verse en el artículo de Garin, y algunos en
[ana, a. c., 121-26.

Cuadernos de Filología Clásica, vol. xvííí (1983-84). Ed. Universidad Complutense. Madrid
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De entrelas cinconovelasde amorconservadas,son las delos dosprimeros
autores,Quéreasy Calírroe de Cantónde Afrodisiasy EfesíacasdeJenofonte
de Efeso, las que mayoressemejanzaspresentancon la Historia, y es sobre
todo el textode Jenofonteel que másha llamado la atencióna esterespecto,
hastael punto de considerarque el original griego de la Historia imitaba al
de dicho novelista.Se ha pensadotambiénen queel texto latino conservado
seríaunaabreviacióndel original.

Perono faltan autoresqueaboguenpor la originalidadlatina de nuestra
novela.Así Schanzadmiteque los modelosde la Historia seríangriegos,pero
no el texto original de la misma3. Y Perry lleva esta hipótesis hastala
exageración,puesno ve rasgospeculiarmentegriegosni en la lenguani en el
estiloni en la sustancianarrativa,y subraya,por el contrario,la presenciade
la contamínatio como rasgocompositivo típicamentelatino: los motivos
comunescon las novelasgriegas—dice Perry— pudo tomarlos de piezas
dramáticas,mimo o comedia,de relatosorales, de hechosreales,etc.4 Seria
ésta la única novela latina en su género.

En lo queestánde acuerdotodoslos autoreses en subrayarel carácterde
Volkbuch de laHistoria, y en quedicho carácterpopularseriaen todo casode
origen latino.

Pero tambiénen el texto —o textos— latino se hanadvertido dos tipos
de evidencias,puestoqueexistenexpresionescomoangelicohabitu (105,6), de
caráctercristiano;y existendostipos dehexámetrosintercaladosen la prosa,
que siguen ya el modelo virgiliano ya el de Comodiano. A este último
perteneceel cantode Tarsia(86-87); al primerola descripciónde la tormenta
(20-21) y las diez adivinanzas que plantea Tarsia (90 y ss.), que se
correspondental cual con otrasque cita Simposio5.Ademásse citan en la
Historia monedaslatinas situables entre Caracallay Constantino,según
Rohde6.

Estosdatos han hecho pensaren dos redaccioneslatinas distintas, una
fechable en el s. ni d.C. —traducciónparaalgunos del original griego— y
otra de los s. y o vi d. C., quecorresponderíaa los textos conservados,que
seríanunaadaptacióncristiana de la versión latina del s. ni7. La noticia de
VenancioFortunato:

M. Schanz,Geschichte der ro,nischen Lileratur. IV 2, 2, Múnchen, 1920, 87-92; 350.
4 B. E. Perry, Tije A ncient Romances. A titerary-historical ,4ccounr of tijeir Origins, Berkeley

& Los Angeles, 1967, 294-324. De esta misma opinión se manifiesta C. García Gual en Los
orígenes de la novela, Madrid, 1972, 329-400.

Cf. Historia, o. c.. pp. 86-96. A Lana le parece, con razón, que estas adivinanzas ocupan una
excesiva extensión en la obra, si la comparamos con la que ocupa el resto de la intriga, y que
deben ser una interpolación posterior a Simposio, en o. c., 101. Por otra parte, Simposio suele ser
situado en tos s. iv o y d.C. (cf. 1’. Kroh, Lexikon der aniiken Aut oren, Stuttgart, 1972), aunque la
colección de acertijos puede ser anterior, como dice Schanz en o. c., 75.

6 Se trata de aurei y sesterria, que son sustituidos por solidi y folles a partir de Constantino:
Rohde, o. c., 452, núm. 4. y Lana, o. c., III y ss.

Schanz, loc. cit., ve elementos cristianos ya en el original latino, y piensa que dichos
elementos irían acentuándose progrestvamente.
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tristius erro nimis patriis uagus exul ab oris,
guam sit =4polloniusnaufragan hospes aquis.

es la másantiguaquetenemossobrela obray suelesítuarseen el 566/68d.C.
Constituyeéstael terminus ante quem de la versión cristiana.

Dejamosel problemade las dosredaccioneslatinasy la supuestarelación
con la Menipea para los latinistas,y vamos a estudiarla relación de la
Historia con las novelas griegas mediante el análisis de su estructura.
Intentaremosdemostrarcon él que esta novela presentauna estructura
compositivaequiparableala de las novelasgriegasdeamor;y que,por tanto,
el carácterpopular o Volkton estabaya en el original griego. Finalmente
extraeremosconclusionessobre la relación de la Historia con las novelas
griegasy su posiblecronología.

Como la nuevaedición de la Historia anunciadaporel doctor Kortekaas
no ha aparecidoaún8,hemostenidoqueutilizar la ediciónde Riese.El texto
citadoen este trabajoes el de los manuscritosdesignadospor Riesecomo
AP, que son los másantiguos,y sólo se harámencióndel texto de fi si éste
presentaunamodificaciónimportanteparalaestructuradela obra,o cuando
incluye una varianteque consideramosde interés por algún motivo. Este
segundotextoes máscompletoen susnoticiasy estilisticamentemásrefinado
que el de AP.

II. ANÁLISIS DE LA OBRA

Pararealizarelestudiode la estructurade laHistoria vamosa partir de la
metodologíay resultadosde la Morfología del cuento de y. Propp9;es decir,
vamosa tomar como patrón de análisis las treinta y una funcionesque el
autor ruso estableciócomo la base morfológica de todos los cuentos
maravillosos,en su mismo orden,paradelimitar las secuenciasnarrativasde

La anunciaba en su comunicación de Bangor citada en n. 2. Kortekaas se inclina también
por la superioridad de la familia AP por estar más próxima, lingúisaicamente, al griego; la otra
familia importante, que él basa en los manuscritos b, fi y ,t. corregiría las anomalias lingilísticas
de AP para conseguir un latin más clásico.

Publicada en Madrid, 1971. Hemos utilizado también la reciente edición americana, que
tiene la ventaja sobre la española de incluir como apéndice bastantes análisis realizados por
Propp, lo que ayuda en ocasiones y permite percatarse de que el autor ruso no siempre es
consecuente con sus principios metodológicos. si los comparamos con los textos de Afanassiev,
Contes rnsses, Paris, 1978: la edición es Morphology of the Folktale, Austin, Texas, 1977.

Un análisis de las novelas griegas mediante la misma metodología ha sido realizado en
nuestra tesis doctoral, cuyo resumen ha sido publicado por la Universidad de Salamanca en
1979. Como en él se recogen las conclusiones de la tesis sobre la estructura de las novelas griegas,
a él remitimos para su confrontación con el estudio que sigue. Otros métodos de análisis de
relatos pueden verse en Tomachevski, «Temática», en Teoría de la literatura de los formalistas
rusos, antología preparada y presentada por T. Todorov, Buenos Aires, 1970, 199-232; R. Barthes
y otros, Análisis estructural del relato, Buenos Aires, 1970;T. Todorov, Gramática del Decamerón,
N4adrid, 1973; J. Kristeva, El texto de la novela, Barcelona, 1974.
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la novela. Daremosen primer lugar un resumende sus premisasmetodoló-
gícas.

Las llamadaspor Proppfunciones básicas representanlas constantes de la
narración,y puedenrealizarseen los distintos relatosde forma variable. La
definición quede ellas da Proppes lasiguiente:«Por función entendemosla
acciónde un personajedefinida desdeel punto de vistade susignificaciónen
el desarrollode la intriga.»

Es la relación de una determinadaacción del relato con el resto de
accionesde la intriga lo que determinasi dicha acción es básicao no,
mientras que las intenciones del personajeson secundarías.En caso de
identidad semánticade acciones, las funciones se definirán según sus
consecuencias(Propp,o. e., 76).

Lasfuncionesson así las unidadesconstitutivasfundamentalesdel relato,
de modoque si se alterauna de ellas se alterael hilo de la intriga.

El héroees el centrodel relato. Desdeel punto de vista morfológico el
héroees el que poseeun objeto tn4gico y lo utiliza (Propp,o. c., 60).

Las funcionesse agrupanen secuencias.Proppdefine la secuenciacomo
un «desarrollo que partiendo de unafechoría(A) o de una carencia(a), y
pasandopor las funcionesintermedias,culmina en el matrimonio(14’) o en
otras funcionesutilizadas como desenlace»(o. c., 107).

No es necesarioque las treinta y una funcionesque constituyenla base
morfológicade todoslos cuentosmaravillososaparezcanen su totalidad, y
de hechoeso no ocurre.

Un cuentopuedeestarformadopor unasola secuenciao por varias, pero
el númerode secuenciasno se correspondeforzosamentecon el númerode
cuentos.Nosotrosnos referiremossolamentea secuenciasnarrativas.

Frentea las funciones,que representanlas constantesdel relato,aparecen
en el cuentounoselementosde posición variabley, portanto,auxiliarespara
la intriga. Propp hablade elementosde enlacey motivacionesde funciones.

En nuestroanálisis hemosestablecidodos tipos másde unidades,los
elementos de enlace y los tópicos. Los primerosunenfunciones,es decir,hacen
avanzarla intriga, pero no tienenuna posición fija en ella. Los tópicosson
elementosde relleno entrefunciones,que no hacenavanzarla intriga, sino
que la detienen.Son, pues,elementosestáticos,sin posición fija, pero que
contribuyen a dar el ambienteadecuadoa la obra. Correspondena esta
categoríalas descripcionesde todo tipo, los excursosy diversasescenasque
no son fundamentalesparael desarrollode la trama, sino que intentan dar
verosimilitud a la narracióno ponerde relieve la erudicióndel autor.

LasJi¿ncíones y enlaces correspondenal eje síntagmáticode la intriga, los
tópicos al eje paradigmático.Por la importanciaque tienen parala intriga
hemossido másexhaustivosen el estudiode las funcionesy enlacesqueen el
de los tópicos,másescasos.

Finalmenteharemosmencióndelas técnicascompositivasmásimportan-
tes de la novela.

Las enunciacionesy símbolosque siguen correspondena los que cita
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Propp. Las especiessiguentambién la enumeraciónde Propp(p. ej., a’, K4,
etc.) cuandoéstela da. Lascitas de la Historia indican la páginay líneade la
edición de Riese,puestoque los capítulosno estándivididosen parágrafos.

Sólo seconsideraránfuncioneslas queesténexplícitasen el texto,aunque
Propp no siemprelo haceasí.

1. Funciones básicas

La situación inicial de la novela, ~, estáconstituidapor los tres primeros
capítulosde la misma. En ellos se nos presentael lugar dondetranscurrela
acción, Antioquía, y sus protagonistas,el rey Antioco y su hija, de la que
aquélestá enamoradoy a la que obliga aconvertirseen su concubina.

Muchos pretendientesrequierena la joven en matrimonio, pero el rey,
parano darlaa ninguno,imponeunapruebaa quienquieraobtenerla mano
de su hija: debe resolver una dificil adivinanza,y el que no lo logre será
decapitado.Pero el cruel rey decapitatambiéna los queaciertan.En estos
trescapítulosse adviertenalgunostópicosque aparecenen igual posiciónen
las novelasgriegas. La portentosabelleza de la protagonista,así como su
pretendientes,los vemosen Cantón1, 1, 1-2, y aparecenen los mitosy en los
cuentos’0.Sólolos motivosdel incestoy de la adivinanzano aparecenen las
novelas conservadas,pero el acertijo y el castigo que se impone a los
pretendientesqueno aciertanson frecuentesen los cuentos,y Partenioofrece
otro ejemplo de estemismo motivo y de incesto’’.

Uno de dichospretendienteses Apolonio, joven rico de Tiro, quellega a
Antioquía a pedir la mano de la joven. La llegadade Apolonio rompe la
situaciónanterior y da paso a la primera función básica de la novela. La
petición deApolonio equivalea la expresiónde un deseo,esdecir,de obtener
algo, una novia en estecaso.Por tal razónpuede hablarsede una carencia:

1. ALGO LE FALTA A UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA;
UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA TIENE GANAS DE
POSEERALGO (carencia, a).

Carencia de una novia. Apolonio pide al rey Antioco la mano de su hija
(H. A. 6, 3=a’).

«regio genere ortus peto filiani tuani in matrimonium».

lO Cf. ApoIl. 1 9, ¡5, e Hyg. Fab. LXXXIV para Alcestis; Hyg. ibid., CLXXXVIII, para
Teófane. Los pretendientes de Penélope son también muy numerosos: cf. Od. XVI 235-53; ApoIl.
Epit. VII 26 y SS.; I-Iyg. Fab. CXXVI, Parth. VI t.

Para el motivo del acertijo en los cuentos puede verse Cuentos completos de los hermanos
Grimm, Barcelona, 1955; «El acertijo», 88-90; «Los dos hermanos», 185-205; «La oca de oro,>,
215-18; «El sastrecillo listo», 377-79; «Las princesas bailadoras», 504-’8; «El lebrato marino»,
654-56; Afanassiev, o. c., núms. 144 y 198; Parh. VI 2. Un ejemplo de incesto entre padre e hija,
muy parecido al de la Historia en Parth. XIII; madre e hijo en XVI; entre hermanos II 3, Y 2, y
Xl.
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Siguen el acertijo de Antioco y la respuestacorrecta de Apolonio.
Correspondenestasaccionesa la tarea dtficil y suconsiguientetarea realizada
que experimentael héroedel cuento,con frecuenciaen estemismocontexto:

II. SE PROPONEAL HEROEUNA TAREA DIFíCIL
(tarea d~flcil, M).
Pruebade las adivinanzas.Antioco planteaunaadivinanzaa Apolonio (H.

A. 6, 8-I0=M).
«audiergo quaestionem:scelere uehor,maternamcarnemuescor,quaero.fratrem
meum,meaematris uirum, uxoris meaejilium: non inuenio».

El héroehalla la solución:

«...audiergo solutionenz.Quod dixisti: scelereuehor, nones ment¡tus: te respice.
Et quod dixisti: maternamcarnemuescor,nec et ¡¿oc mentituses:flliam tuarn
intuere».

La tareaes así cumplida:

III. LA TAREA ES REALIZADA (tarea cumplida,N).
— Apolonio resuelvela adivinanza(H. A. 7, 2-6=N).

Apolonio representaaquí al tipo de héroe listo del folklore, como lo
representóantesEdipo frente a la Esfinge’2.

También el héroede la novela de Cantón,Quéreas,deseacasarsecon
Calirroe al principio de la obra. Tras algunadificultad, el héroeconsiguesu
propósito.No ocurrelo mismo aquí. Antioco no estádispuestoa otorgarla
manode suhija, y le da largasal asunto.Es éstaunainnovaciónimportante
conrespectoa la mencionadanovelagriega. Antioco es caracterízadocomo
malvado total desdeel principio, primero con el incesto y ahora con su
actitudrespectoaApolonio: finge queel joven se ha equivocadoy le concede
un píazoparaencontrarla solución,pero entretanto planeasu muerte.

Así, por la respuestade Antioco, Apolonio no puede alcanzarsu
propósito. La reparación consiguienteadquiereunamodalidadnegativa:

IV. LA FECHORíAINICIAL ESREPARADA O LA CARENCIA COL-

MADA (reparación, K).

— La obtención del objeto buscado es el resultado inmediato de las acciones
precedentes.Antioco no admitequeApolonio ha resueltoelacertijoy le pone
un plazo paraello (H. A. 7. 7-12=K4 neg.).
Rex ut uidit iuuenemquaestionissolutioneminuenisse,sic ait ód eum: «erras
iuuenis,nihil uerumdicis. Decollari quidemmereberis,sedhabestriginta dierum
spatiuni: recogita tecurn...»

Un plazo de treinta díases mencionadoen Char. VI 2, 3; en la novela
de Jenofontela heroínapone el mismopíazopararetardarunaboda(II 13,

12 A. Aarne-S. Thompson, The Types of the Folktale, Helsinki, 19642, 920-29.
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8), y en un fragmentode la de Qulone aparecede nuevoel mismo plazo’3.
La secuenciatermina así.
Apolonio regresapreocupadoa Tiro. Antiocoentoncesordenaa Taliarco,

uno de sushombresde confianza,quese dirija a Tiro y consigala muertede
Apolonio. Dicha ordencorrespondea la fechoría querealizaelagresorcóntra
el héroe en el cuento maravilloso. En este génerola persecución puede
asimilarsea unafechoría, es decir, tomarsuaspectoexterno:Proppmenciona
incluso un ejemplo de persecución asimilada a A ‘~, la orden de matar al
héroe’4.Ante la dudaentreunau otra función es el lugar que ocupaen la
intriga y las funcionesa queda lugar lo quedebedecidirnosenun sentidoo
en otro. Y aunqueen este casola elecciónno resultafácil, creemosque nos
encontramosante una persecución utilizada comofechoría contrael héroe,
por lo tanto desplazadacon respectoal lugar quesueleocuparen el cuento.

Se abre, pues,una nueva secuencia,y Antioco sigue representandoel
papelde agresor.

1. EL AGRESOR DAÑA A UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMI-
LIA O LE CAUSA PERJUICIOS(fechoría, A).

— Da orden de matar a alguien. Antioco ordenaa su administradorque se
encarguede la muertede Apolonio (H. A. 8, 3-10=A13).

Antiochus rex uocat ad se dispensatoremsuumfidelissimumnomine Taliar-
chum et dicit eL «...Ascende ergo nauernconfestimad persequendumiuuenem,et
dum ueneris Tyrum in patriam cius, inquires inimicum eius, qui eum aut ferro aut
ueneno interimat...»

La persecución es un elementonarrativofundamentalen la estructurade
las Babilónicas de Jámbico, en donde aparecetambién asimilada a una
fechoría,y ocupaun lugar importantetambiénen Las maravillasde másallá
de Tule deAntonio Diógenes~ No apareceen las novelasde amor,aunque
unafechoría similar a la citada ~ 13 vemosen Jenofontede Efeso II, 11, 3.

Elfidelissimum del texto recuerdaal ¿uuzózcczo~quese aplicaa un eunuco
confidentede lossecretosde un rey —-como aquí—en Char.VI, 3, 1 y ss. En
otro pasajede la misma novela (II 1, 1) apareceun olY¿Vogo4que intenta
matar al héroe(III 7, 1-3), como en este casoel dispensatorde Antioco.

Entretanto,Apolonio llega a su patria,consultasus libros16 y recela las

“ Cf. E. Zimmermann, Griechische Roman-Papyri und verwandte Tate, Heidelberg, 1936, 4t-
42.

~ Para el problema de las asimilaciones cf. Propp, o. c., 75 y ss.
*5 De ambas novelas se conservan los resúmenes de Focio, núms. 94 y 166, respectivamente,

pero de las Babilónicas han aparecido algunos fragmentos, cf. Iamblichi Babilonica reliquiae, ed. E.
Habrich, Lipsiae, 1960.

~ El libro «de magia» es citado también en el cuento núm. 198 de la citada colección de
Afanassiev. y el libro «de enigmas» en «El acertijo», citado en n. II.
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intenciones de Antioco. Decide entonces huir y salvarseasí de su ene-
migo:

ad semet ipsum locutus est dicens «quid agis, Apolloni? Quaestionem regís
soluisti, flhiam eius non accepisti, sed ideo dilatus est, uf neceris». Atque ¡ta
onerari praecepit naues frumento.

Se nos presentaahoraotro problemaa la hora de determinarcon qué
función nos encontramos,si con o conC. La distinción entreambasno
estáclara.ProppenunciaB3 del siguientemodo: El héroe se va de su casa (o.
c., 48). En ella la iniciativade partir saledel propiohéroe,y suspadresledan
la bendición.B3 caracterizasóloauntipo de héroe,el buscador.Mientrasque
apropósitode C dice Propp: «Estemomentosecaracterizapor declaraciones
tales como: “Permítenospartir en buscade tus princesas”,etc.» Es decir, C
equivalea la decisióndel héroede partir en buscade algo. En amboscasos,
pues,la función afecta al héroe-buscador del relato. Perolas dos funciones
parecenreferirse a unamisma acción, es decir, parecenredundantes.Y tal
hechose ponede manifiestoen los cuentosen los queProppincluyetanto B>
como C en su análisisdel cuento.A vecesincluye C en su esquema,y podría

17

pensarseenB3, o no apareceningunadeestasdos funcionesexplícitamente
Observandotodos los ejemplos analizadospor Propp deducimosque el
único factorque diferenciaestasdos funcionesestribaen la presenciade los
padresdel héroedel cuento:en B3 el héroepide permisoa suspadrespara
partir, C representala decisión de actuar del héroe, que puede, o no,
comunicara otro personaje.

Por todo lo expuestocreemosque la función correspondientees
porque lbs padresno aparecenaquí. Apolonio funciona así como héroe-
buscador, aunqueestecarácterestámuy debilitado.Perocomolo quemotiva
la actuación de Apolonio es la persecuciónde Antioco, pareceque nos
encontremoscon un héroe-víctima.

II. EL HEROE ACEPTA O DECIDE ACTUAR (principio de la acción
contraria, C).
Apolonio decidehuir de Tiro (H. A. 9, 5-9 = C).

Sigue inmediatamentela partida,que está acentuadacomouna huida:

III. EL HEROE SE VA DE SU CASA (partida, ¶).
Apolonio huyede Tiro con unospocosesclavosfieles (H. A. 10, 1-5=1).

Ipse quoque Apollonius cum paucis comitantibus jidelissimis seruis nauem
occulte ascendit,.. eL... tradidit se alto pelago.

“ Cf. los cuentos núms. 144, 145 y 148 de la colección de Afanassiev y su estructuración por
Propp en p. 140 de la edición americana. De los cuentos por él analizados B’ y C coinciden en
los núms. 126 (que no viene en la colección), 155 y 167 11; 156; 167 III; 162 de Aganassicv: cf.
también los números 149 y 153 de la misma colección.
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Los tópicos de los esclavosy la carga de la nave aparecencon mas
profusión en la descripciónde la partida de los héroesen X. E. 1. 10, 4-6.

De estemodo se libra Apolonio de la muerte.
CuandoTaliarcollega a Tiro recibela noticiade la desapariciónde aquél,

e inmediatamenteva a comunicárselaa Antioco. La informaciónque éste
recibe es el enlacepara la función siguiente:Antioco publica un edicto de
capturade Apolonio:

Continuo huiusmodi edictum proposuit: «quicumque mihi Tyrium Apollo-
nium, contemptorem regni mei, uiuum exhibuerit, accipiet aun talenta centum,
qul ¡¿ero caput elus altulerit, accipieL ducenta».

Se reitera e intensifica así la persecucióncontra el héroe, que aparece

como tal función con mayor nitidez:

Tunc iussit rex classesnauiuni praepari ad persequendumiuuenem (12, 8-9).

IV. EL HEROE ES PERSEGUIDO (persecución, Pr).
— El perseguidor intenta matar al héroe. Antioco publicaun edictoen el que
se pide la capturade Apolonio vivo o, mejor, muerto (H. A. II, 15-12, 3
= Pr6).

En las Metamorfosisde Apuleyo, Venushaceproclamarun edictocontra
Psique(VI 7-8), a quienno puedeencontrar.

Apolonio ha llegadoya a Tarso.En laplayaes informadode queAntioco
lo ha proscrito.En la misma playaApolonio encuentraa un conocidosuyo,
Estranguilión,y le comunicasu proscripción.Ambas informacionesfuncio-
nancomoenlacesde la siguientefunción. En efecto,Estranguiliónle cuentaa
suvez quesu ciudadno puedeprotegerleporqueesmuy pobrey en aquellos
momentosestá asediadapor el hambre:

Srranguillio ait «domine Apolloni, ciuitas nostra paupera est el nobilitatem
tuamferre non potest:praetereaduramfamemsaeuamquesterilitatem patimur
annonae,nec est ulla spessalutis ciuibus nostris,sed crudelissimamons potius
ante oculos nostrosuersatur».

A este respectohay que recordarlas palabrasde Propp referidasa la
primerafunción del donante:«A vecesencontramossimplementeunasituación
de impotenciasin que se formule un ruego (pajarillosmojadospor la lluvia,
gato atormentadopor unos niños). En estos casosel héroe tiene la
posibilidad de hacer un servicio. Objetivamentenos encontramostambién
anteunaprueba,aunquesubjetivamenteel héroeno la experimentecomo tal
(d7)» (o. c., 52).

Correspondenestaspalabrasa unaespeciede estafunción, quees la que
aquí corresponde:los habitantesde Tiro, representadospor Estranguilión,
comunican a ‘Apolonio su apuradasituación. Funcionan entoncescomo
donantesdel héroe. Van a donarlesu protección,como veremos.
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V. EL HEROE SUFRE UNA PRUEBA, UN CUESTIONARIO, UN
ATAQUE; ETC., QUE LE PREPARANPARA LA RECEPCIONDE
UN OBJETO O DE UN AUXILIAR MAGICO (primera función del
donante,D).

— Otraspeticiones.Estranguilión,habitantedeTarso,informaal héroede la
situaciónde penuriapor la que atraviesasu ciudad (H. A. 16, 6-11 =&).

La reacción de Apolonio es inmediata:

«Dabo itaqueciuitati uestrae centum milia frumenti modiorum, si fugam meam
celaueritis.»

El héroerealiza así el servicio que se le presentapor propia iniciativa:

VI. EL HEROE REACCIONA ANTE LAS ACCIONES DEL FUTURO
DONANTE (reacción del héroe, E).

— El héroerealizacualquierotro servicio.Apolonio estádispuestoa socorrer
a loshabitantesde Tarsosi ellos estándispuestosa ocultarle(H. A. 16, 13-17,
2=E7).

Estranguiliónle anticipaentoncesla seguraayudade susconciudadanos:

«domine nexApolloni, si ciuitati esurienti subueneris,non solumfugam tuam
celabunt,sed etiam, si necessefuerit,pro salute tua dimicabunt»’8.

Efectivamentelos tarsios deciden,en una asambleapopular, protegera
Apolonio, e incluso le levantan una estatua’9.Nos encontramoscon las
funcionessiguientes:

VII. EL OBJETO MAGICO PASA A DISPOSICION DEL HEROE
(recepción del objeto mágico, F) = EL HEROE ES AUXILIADO
(socorro, Rs).

— Djferentespersonajesse ponena disposición del héroe.El héroese oculta en
el tnanscursode su huida. Los habitantesde Tarso deciden proteger a
Apolonio (H. A. 17, 3-19, 7=F9=Rs4).

En estecasoel objeto mágicoes un auxiliar mágico,puestoquese tratade
un servivo (cf. Propp, o. c., 94). Si Estranguiliónactuabacomo donante en
representacióndel pueblode Tarso,ahoravemosqueel donante, colectivoen
estecaso,se entregaasi mismocomoauxiliar del héroe.Tambiénprevéeste
caso Propp (o. c., 55), del que aparecenotros ejemplosen las novelasde
Longo (III 17-18) y Aquiles Tacio (V 26-VI 1).

18 Compárese lo que dice el texto en 18, 8-9: (ne)...mercatori.s uideretur adsumere nomen magis
guam donatoris..., con Char. 1 12, 1: z~z~ & ot5x íx p,2~vOpwniaq, brp«zzcv &2VAx
qn¿oxcpbí~q...

“ Rohde observó con razón que es absurdo que le levanten una estatua si le quieren ocultar,
y que no es éste el único absurdo del texto. Scbanz explicó correctamente estos lapsus como
propios de la narrativa popular (cf. n. 3>. Perry se hace eco también de estos absurdos (cf. n. 2).



La estructura de la Historia Apollonii regis Tyri 301

La recepcióndel objeto mágicoequivaleaquíal socorro queexperímentael
héroeen su persecución.La acción tiene así un doble valor morfológico.
También entre las funciones Pr-Rs puede aparecerel grupo DEF que
acabamosde ver (cf. Propp, o. c. 115).

Pero como el edicto sigue en pie, Apolonio decide, por consejo de
Estranguilióny Dionisíade,su esposa,refugiarseen otras tierras:

..hortante Stranguillione eL Dionysiade, coniuge eius, et premente Jortuna ad
Pentapolitanas Cyrenaeorum ternas adflrmabatur nauigare, uL ibi ¡atere posset.

Se repite asi la decisiónde partir, como en la secuenciaanterior:

VIII. EL HEROEACEPTA O DECIDE ACTUAR (proncipio de la acción

contraria, C).

— Apolonio decidemarcharsea Cirene (H. A. 19, 7-9= C).

Sigue al punto la partida del héroe:

IX. EL HEROE SE VA DE SU CASA (partida,1).
— Apolonio embarcarumbo a Cirene (H. A. 19, 10-11=~).

Deducitur itaque Apollonius cum ingenti honore ad nauem eL uale dicens
hominibus ascendit ratem.

Apolonio sigue actuandocomo héroe-buscadordebilitado.
El navío que lleva al héroe naufraga,como en X. E. II 11, 10, y, como

Ulises, sólo él se salvasobreuna tabla. En estascondicionesllega a Cirene.
En la playaencuentraa un pescadory le pidequele socorra.Así lo haceéste:
no sólo le proporcionaalimentosy vestidos,sino quele muestratambiénel
caminode la ciudad20.Así hayque entenderloporlas palabrasquesiguenal
diálogo de los dos hombres:

Et haec dicens per demonstratam sibi uiam iter canpens ingreditur portam
ciuitatis.

La función de estepersonajeva a serprovidencialparaApolonio, puesen
la ciudadle esperanunaespeciede Nausícaay unaespeciede cortede feacios.
Por eso dicha acción tiene un doble valor morfológico, pues equivale al
desplazamientodel héroedel cuentoy a la vez a la recepcióndel objeto mágico,
que es un auxiliar tambiénen este caso.

20 Un náufrago similar aparece en X. E. 11 11, 10; el encuentro con un pescador que socorre
al náufrago es un motivo popular que aparece en la Comedia Nueva: cli Thompson, Mot($¡nilex
of Folk-Literature, London, 1966, 6 vols., R 169, 12; S. Trenkner, Tite Greek Novella in rite
Classtcal Penad, Cambridge, 1958, 96; aparece también en X. E. Y 1 y 1-lid. Y 18.
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XI. EL OBJETO MAGICO PASA A DISPOSICION DEL HEROE
(recepcióndel objeto mdgico, F) = EL HEROE ES TRANSPORTADO,
CONDUCIDO O LLEVADO CERCA DEL LUGAR DONDE SE
HALLA EL OBJETODE SU BUSQUEDA (desplazamiento,O).

— D(fenentes personajes se ponen a disposición del héroe = Se le indica el
camino. Un pescadorindicaa Apolonio el caminode laciudad(H. A. 23, 1-11

Evidentementeno puededecirse que Apolonio busquealgo en concreto,
perova a recibir unarecompensa,sin buscarla,y estoes lo que importapara
el desarrollodel relato.

El decoradocambiaahora.Apolonio va al gimnasiode Cirene y allí se
ganalas simpatíasdel rey Arquistrates.Estele invita a un banquete,y en el
transcursode él Apolonio cuenta su historia. La hija del rey, que está
presente,se enamorade Apolonio. Logra que éste se quede allí como
preceptorsuyo, y llega a enfermarde amor por él2t. Se desarrollaasí un
episodio que tiene por finalidad provocarel matrimonio de Apolonio y la
hija de Arquistrates.

XII. EL HEROE SE CASA Y ASCIENDE AL TRONO (matrimonio, Wt~).
— El héroesecasapero no llega a ser rey. Apoloniose casaconla hija del rey
Arquistrates(H. A. 42, 13 = U’0).

Celebranturnuptiae regio more, decora dignitate: gaudet uniuersa ciuitas;

En este caso la herenciadel trono aún no se da, sino que ocurrirá más
adelante.

La noticiaque recibeApolonio un tiempodespuésde la boday queen la
novela le sucedeinmediatamentepone fin a la secuenciay cierra el primer
bloquenarrativode la novelaal tiempoque abreel segundo.La noticiadice
que el cruel rey Antioco ha muerto y que su reino está a disposición de
Apolonio:

«...rex saeuzssimus Antiochus <•¡im fha sua concumbens dei fulmine percus-
sus est; opes autem eL regnum cius seruantur regi Apollonio.»

A partir de aquí laacciónva a seguirotrocursoporquela persecucióndel
rey Antioco ha terminado para Apolonio. La noticia tiene, pues, una
importanciacapital para la intriga, puesconectaambosgruposnarrativos.
La función primera,elcastigodel agresor,correspondea la secuenciaabierta
por la fechoría contraApolonio:

XIII. EL AGRESORES CASTIGADO (castigo,U).
— Apolonio es informado de que el rey Antioco ha sido fulminado por un
dios mientrasyaciacon su hija (H. A. 44, 1-3 = U).

25 La enfermedad por amor que vemos en Char. 1 8-10, X. E. 1 5. y Ii. IV 7, aparecia ya en
Theoc. II 85 y ss., y en Euripides: cf. S. Trenkner, o. c., 66. El motivo es de origen popular: cf.
Tliompson, o. e., T 24.2.1: «fainting away for love (a sexual desire)».
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Como acabamosde decir, la segundaparte de la noticia marca la
transiciónhacia la próximasecuencia,queencabenel segundobloquede la
novela.La herenciadel reinode Antioquía va adarnuevorumbo ala acción
y va a reforzar el statusde buscadorque presentaApolonio.

Propobservaqueen el cuentola noticia de quealgole falta al héroeo de
que tiene la posibilidad de hacer un servicio pueden darla personas
encontradaspor casualidad(o. c., 48), y éstees el casoque aquí vemos,pues
es un marinero quien informa a Apolonio mientraspaseajunto al mar.
ConcretamentePropprefiereestaposibilidada fi4, la difusión de lanoticia de
unadesgracia.Aquí no se difundeunadesgracia,sino todo lo contrario,pues
Apolonio recibe la nuevacon gran alegría.Se tratadamásbien del anuncio
de algoqueestáadisposicióndel héroe,quetoma así conscienciadesu falta.
A partir del anuncioel héroedeseaconseguiralgo, el reino de Antioquía en
este caso(cf. o. c. 87-88).

La noticia es comparablea la que recibe Cariclea en las Etiópicas de
Heliodoro, en IV 11, 4 y ss., dondeCalasiris le informade quiénesson sus
padresy cuál essu patria,y le brinda la posibilidadde ir a ellay recobrarsu
linaje real. En la Historia no puedehablarsede un auténticoenvíodel héroe
(fi2), sino sólo de unainformación.Peroen ambasnovelasla noticia poseeel
mismo valor funcional, y tanto Cariclea como Apolonio reaccionande la
misma manera:decidenpartir en buscade su patria y familia en el primer
caso,y del trono solamenteen el segundo22.

1. SEDIVULGA LA NOTICIA DE LA FECHORíA O DE LA CAREN-
CIA, SE DIRIGEN AL HEROE CON UNA PREGUNTA O UNA
ORDEN,SELE LLAMA O SELE HACE PARTIR (mediación,momento
de transición, fi).

— Sed(fundela noticia de la desgnacia.Apolonio recibela noticiade que los
bienesy el trono de Antioco son paraél (H. A. 44, 3-4=K).

InmediatamenteApolonio pide permiso a su esposapara ir a hacerse
cargo del reino de Antioco:

«Peto itaque, coniunx carissima, ut me permittas projicere eL regnum
deuotumpercipere.»

La esposade Apolonio transmite a su padre la información y pide
permisopara partir a suvez. La función se desarrollaen dos tiempos.Y de
nuevo tenemosque decidirnosentrefi3 y C, y esta vez la situaciónparece
dificil por la presenciadel suegrode Apolonio. Perosi tenemosen cuentaque

22 Rohde ya señaló que este legado era absurdo (o. c., 417 y ss.). R. Merkelbach, en Roman
md Mysteriuni in der ,4ntike, Múnchen-Berlin, 1962, 161, intenta resolver la cuestión diciendo
que Apolonio era el hijo de Antioco en la novela griega original, lo que es absurdo a su vez. Se
basa en que en el texto de fi Apolonio sc refiere a Antioqula como «patrium regnum» (108, t).
Esta noticia no aparece corroborada por el resto del texto de fi. En AP sólo se habla de regnwn.
sin adjetivos. La razón de este sinsentido puede estar en que la Historia se combinan distintos
cuentos mecánicamente, como es propio de la narrativa popular.
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acabamosde ver una especiede B y que siguela partida de Apolonio y su
esposa,admitiremosque la función quecorrespondees C. Los héroesson
ahoraApolonio y su esposa.

II. EL HEROE ACEPTA O DECIDE ACTUAR <principio de la acción
contraria, C).

— Apolonio y su esposadecidenir a hacersecargo del reino de Antioquía
(H. A. 44, 7-45, 7=C).

Tambiénen Char.VII 4, son dos los protagonistasde idénticafunción,el
héroey su auxiliar.

En elcuentolos padressuelenestarpresentesen elmomentoenel queel
héroeparte; aquí vemos a Arquistrates,quien acogecon júbilo su partida.
Estase produceen seguida:

III. EL HEROE SE VA DE SU CASA <partida, j).
— Apolonio y su esposapartenparaAntioquía (H. A. 45, 10-46, ~=t)~

Et data profectoria deduxit eos ad litus, osculaturjiliam et generumet
uentum eis optat prosperum... Apollonius ¡¿ero ascendit natas cum malta
familia... et flante uento cei-tumile>’ nauigant.

Les acompañaunacomadrona,pues la esposade Apolonio esperaun
hijo.

La descripciónde estapartida muestraaúnmáspuntos de contactoque
las anteriorescon lostextos deChar. III 5, 2-3; 3, 8, y X. E. 110, 4-10,por la
presenciadel rey Arquistrates.

Apolonio parte como héroe-buscador,como Quéreasen la novela de
Cantón.

Al poco tiempode hacerseala mar,la esposade Apolonio da aluz. Pero
en el parto ocurre un accidente: se le coagula la sangrey queda sin
respiración,por lo que es tenidapor muerta:

Sed secundis uentis redeuntibus coagulato Sanguine conciusaque spinitu
subito defuncta est. Quod cum uideret familia cum clamore et ululatu magno,
cucurnit Apollonius et uidit coniugem suam iacentem exanimem... et coepit
amarissime Itere atque dicere...

Como suele ocurrir en las novelas griegas, la heroína es tenida por
muertaSigue el planto de Apolonio, como en X. E. III 7. Se construyeun
ataud,y trasquedarseApolonio conla niñareciénnacida,da ordendeechar
el ataudal mar23.

De este modo, sin proponérselo,Apolonio va a cometerunafechoría
contrasuesposa.Va acomportarsecomo un agresorhacíaella, tal como se
comportóQuéreasconrespectoaCalírroeen lanovelade Cantón,cuandola

23 La muerte aparente aparece también en los cuentos: cf. Thompson, o. e., R 1884: «illusion
of death». El ejemplo de «Blancanieves» es una variante de este motivo: cf. Cuentos completos de
los hermanos Grimm, o. e., 526-37.
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enterró creyendoque estabamuerta.Si en estanovela son Policarmoy el
suegrodel héroequienesaconsejanel prontoentierrodeCalírroe(1 6,1), aquí
es el piloto de la navequienda prisasa Apolonio paraque echeel cuerpoal
agua(47, 6-7). Tambiénla menciónde mostrara la nietadel rey Arquistrates
a suabueloen el futuro (48, 5) recuerdaa Char.VIII 4, 5-6, en dondese dice
que el nieto de Hermócratesha de volver un día a Siracusa.

La acciónquecometeApolonio es unaexpulsiónintensificada,quecomo
fechoría que es, abre una nueva secuencia,protagonizadaestavez por su
esposa.Dentro de las especiesque enumeraPropp, ésta puedecompararsea
A9, la expulsiónde alguien, pero más exactamentese trataríade A80, que
hace menciónexpresade tirar a alguien al mar (o. c., 44).

1. EL AGRESOR DAÑA A UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMI-
LIA O LE CAUSA PERJUICIOS(fechoría, A).

— Da la orden de tirar a alguien al mar. Apolonio ordenaecharal mar el
ataudque contieneel cuerpode su esposa(H. A. 48, 6=A10).

Iussit loculum mil ti in mare cum arnarissimo fleíu.

Se podría pensartambién en A7, en la que el agresor provoca una
desaparición repentina, y de la que cita Propp ejemplos en los que el
protagonistaes a su vez víctima de su propia fechoría,como aquí, pero, en
cualquiercaso,esta modalidadcomplementadaa la anterior.

El relato siguede momentoa la esposade Apolonio, héroe-víctimade la
secuencia.El ataudllega a la costade Efeso.La partida estáaquíimplícita, y
la función que siguees ya el desplazamientodel héroe:

II. EL HEROE ES TRANSPORTADO, CONDUCIDO O LLEVADO
CERCA DEL LUGAR DONDE SE HALLA EL OBJETO DE SU
BUSQUEDA (desplazamiento,6).

— Sedesplazapor la tierra o el agua.El atauddela esposade Apolonio llega
a las costasde Efeso (H. A. 48, 7~8=G2).

Tertia die eiciunr undae loculum: uenit ad litus Ephesiorum,non longe a
praedio cuiusdammedici...

Como hemos visto más arriba, no importa que el héroe no realice
búsquedaalguna, sino que se produzcael desplazamientocomo «etapadel
desarrollode la intriga» <Propp,o. e., 63).

Un médicoy susdíscipulosque paseanjunto a la playaven el ataudy lo
llevan a la ciudad. Allí se disponena hacerlelas honrasfúnebres,segúnlas
indicacionesquecontieneel ataud,cuandoun discípulodel médico, mientras
le aplicaungiientopor el cuerpo,se da cuentade que la joven aún respira,y
le aplica el calorde unas teas.La sangrevuelve a su estadolíquido:

...unguentum fudit et omnes artus suspiciosamanu retrac¡at, sentitque a
praecordiispectoris torporis quietum.Obstipuitiuuenis, quiacognouitpuellamin
falsa marte¿acere.Pa/patuenarumindicia..., se¡Hit gracile spirant¿suitamfiTO(It

luctare cum morte adulteraet ah «supponitefaculasper 1111 partes». Quod cm»
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jécisset,lentas lentoque suppositasretraherecoepit manus,et sanguisille, qui
coagulatusfuerat, per unctionemliquefactusest.

El médico y su discipulo funcionancomo auxiliares del héroe-víctima,

porque va a devolverle la vida, y ya antesla hansacadodel agua.
III. EL OBJETO MAGICO PASA A DISPOSICION DEL HEROE

(recepción del objeto mágico, F).
— Diferentes personajes se ponen a disposición del héroe. Un médico y sus
discípulossacanel atauddel mar,y le aplicanunglientoy caloral cuerpo(fi.
A. 50, 1-51, l0=F¶.

De nuevoel objetomágico estáracionalizadoy humanizado,porlo queen
realidadse trata,de un auxiliar mágico.El médico es un auxiliar de carácter
realista,muy oportunoen este caso, y comparableal que da una pócima
hipnótica a la heroínaen X. E. III 5, 11, que apareceasí como muerta
también.

El discipulo comunica a su maestroque la joven está viva, y para
demostrárselole aplica de nuevoaceitey calor. La joven vuelve a la vida:

Venis ita quepatefactisaperuitpuella oculos et recipiensspiritum,quemiam
perdiderat, leni et balbutienti sermone ait...

La súplicaquesiguepuedecompararsecon la querealiza la protagonista
de la novela del X. E. 111 8, 4-5, cuandounosbandidosdescubrenviva a la
quecreíanmuerta.

Mediante la intervención de estos personajes,puede decirse que la
fechoríaha quedadoreparada,ya que la heroínase ve libre de la muerteque
le espetabaen el mar al tiempo que de la falsa muerte.

IV. LA FECHORíA INICIAL ES REPARADA O LA CARENCIA
COLMADA (reparación, K).

— La obtencióndel objeto buscadoes el resultadoinmediato de las acciones
precedentes.La esposade Apolonio recuperala vida (H. A. 52, 6-8=14).

La especie¡<a, enunciadapor ProppcomoEl muertoresucita(o. c., 64) no
es exactaaquí.

Cuandoel médico se enterade la identidadde la joven la adoptacomo
hija y lahacesacerdotisade Diana,paraquepuedaconservarsucastidad.Es
éstauna especiede recompensade la heroína,que cierra la secuencia:

y. EL HEROE SE CASA Y ASCIENDE AL TRONO (matrimonio, W~).
— El héroerecibe, en vez de la mano de la princesa,una recompensaen dinero
o una compensaciónde otro tipo. La esposade Apolonio es hechasacerdotisa
del templo de Diana de Efeso (H. A. 53, 9-13=W3).

inter sacerdotes Dianae feminas seclusit, ubi omnes uirgines inuiolabiliter
seruabant castitatem.

Se observaproximidadsemánticaentre esta función y Ja transfiguración
del héroe(Propp,o. c. 71), pero, por constituirel desenlacede la secuencía.
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parecemás correcto ver aquí una recompensa,aunque el héroe haya
cambiadotambiénde estado.

El relato vuelve a Apolonio, quien navegahacia Tarso, donde viven
Estranguilióny Dionisíade.Va acasade éstosy les cuentalo ocurrido. Pide
entoncesque cuiden de su hija y se la entrega:

His dictis tradidit infantem, dedit aurum, argentum nec non et uestes
pretiosissinias,et iurauitfortiter nec barbam nec capillos nec unguesdempturum,
nisi priusflhiam suani nuptui traderet.

En estasúltimaspalabrasestáimplícito el regresodel héroea buscarasu
hija, perode momentolo que hacees desprendersede ella, lo qu¿equivalea
unafechoríadesdeel punto de vistaestructural.Es, en efecto,unaexpulsión
semejantea la de suesposa.Su hija se lo echaráen caramásadelante(p. 99).
La fechoríaabreunanuevasecuencia,protagonizadapor lahija de Apolonio,
a quien llaman Tarsia.

1. EL AGRESORDANA A UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMI-
LIA O LE CAUSA PERJUICIOS(fechoría, A).

— Expulsaa alguien. Apolonio entregasuhija a Estranguilióny Dionisíade
(H. A. 54, 9-55, 5=A9).

Tarsiapasa,así,a tenerpadresadoptivos,comosumadreconrespectoal
médico. Apolonio, por su parte,embarcay llega a Egipto, paisobligadoen
las novelasgriegas.Pero no se dan másnoticias de su estanciaen este país.

La novela sigue ahoraa Tarsia,que va acciendoadornadade todaslas
virtudes.Licóride,queseha quedadoconellacomonodriza,seponeenferma
cuandola niñatienecatorceaños,y antesde morir le informade supatria,de
su familia y de todo lo ocurrido, y le aconsejalo que debe hacer si sufre
algunainjusticia de partede sus nuevospadres.Estainformaciónserámuy
importantemásadelante.

Es curiosoqueel relato está puestoen bocade unaanciana,y además
nodriza,que son las dos categoríasa las que suele pertenecerel puOo,roióq

24
antiguo . El relatoquehacela nodrizaes unatípicaanilisfabula, esdecir,un
cuento,la historia de Apolonio y su familia. Tambiénen X. E. III 9, 4 y ss.,es
unaancianala que cuentalo ocurrido a la heroínabajo la forma de un
cuento;y asimismola historia de Amor y PsiquequecuentaApuleyoen las
Metamorfosis está puestoen bocade unaanciana25.

La nodrizamuere,y el desamparoen quequedarála niñava a facilitar la
acciónde otro agresor,pero Tarsiano podrá poneren prácticalos consejos
de Licóride. La muerte de ésta representauna forma intensificada de
alejamiento, como observaProppcon respectoa los padresdel héroeen el
cuento (o. c., 38). Comienzauna nuevasecuencia.

24 Cf. Quint. 1 8; Pl. Ly. 205 c-d; Hp. Ma. 286 a; R 1 350 e; Max. Tyr. IV 3.
25 Apul. Me:. IV 27; ..4sin. XX.
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1. UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA SE ALEJA DE LA
CASA (alejamiento, fi).

— La muertede los padresrepreséntauna forma reforzada del alejamiento.
Muere la nodrizade Tarsia (H. A. 58, 11=fi2).

nutrix in gremio puellae emisit spiritum...

La fechoría no va a tardaren producirse.En efecto,la gentedel pueblo
observala belleza de Tarsia y la fealdad de la hija de Estranguilión y
Dionisíade.Oyeéstalos comentarios,entraen unaterriblecólera,y planeala
muertede la joven. Las funcionescorrespondientesson las que siguen.

II. EL AGRESOR RECIBE INFORMACIONES SOBRE SU VíCTIMA
(injórmación, ¿9.

— El agresor recibe inmediatamenteuna respuestaa su pregunta.Dionisiade
oye comentariosdesfavorablesasuhija y favorablesa Tarsia(H. A. 59, 5-11

atqueomnesdicebant «felix pater, cuius filia est Iharsia, illa uero, quae
adhaeretlaten eius,multumturpis est atquededecus».Dionysiasuero,ut audiuit
laudare Tharsiam et suam uituperarefdiam...

La función se produceaquísin el interrogatorio previo, casoque prevé
Propp (o. c., 40). Es particularmentesimilar a la de cuentoscomo los de
Cenicienta, Blancanieves y Vassilissa la bel/e, en el cual puedeapreciarseel
mismo motivo26

La reacciónde Dionisíadese narraen un monólogo,al igual queen X. E.
II 11, 2, en dondeManto, un agresorfemeninotambién,no soportaloscelos
quele producenla bellezade la heroina.En amboscasosel agresorda a uno
de suscriadosla ordende matara la inocenteheroína.En Jenofonteaparece
un cabrero,en la Historia se mencionaun uillicus. Allí se le prometedinero,
aquí la libertad:

«si cupis habere libertatem cum praemio, tolle Tharsiam de medio»...
«Oportet te ibi cum pugioneabscondere,et eamuenienteminterfice et proice
corpus eius in mare...»

En amboscasosno sencontramoscon unafechoría.

III. EL AGRESOR DAÑA A UNO DE LOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA O LE CAUSA PERJUICIOS(fechoría, A).

— Da orden de matar a alguien. Dionisíadeordenaa uno de susservidores
matar a Tarsia y echarsu cuerpoal mar (H. A. 60, 6-61, 2=A’3).

Obsérveseque la menciónde echarsu cuerpoal mar es paralelaa la
fechoría realizadacontra su madre, y que la orden de matar (A83) había
aparecidoantescontraApolonio.

En la novela de Jenofonteel cabrerose compadecede la heroína,que le
suplica,y no la mata,sino quela vende.Aquí, apesarde queelejecutordela
fechoríase lamentadel hechoqueva a cometer,y a pesardelas súplicasdela

26 Cf. Afanassiev, o. e., 16-22; Cuentos compleros, o. e., 219-26; 526-37.
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joven, estádispuestoamatarla.Peroel destinode Tarsiava a serparecidoal
de la heroínade Jenofonte,puesunospiratasllegande prontoy se llevana la
joven. Así, Tarsia se libra de la fechoríaal tiempo que caeen manosde los
piratas.

IV. LA FECHORíA ES REPARADA O LA CARENCIA INICIAL
COLMADA (reparación, K).

— La obtencióndel objeto buscadoes el resultado inmediato de las acciones
precedentes.Los piratasse llevan a Tarsiaen el momentoen que se atenta
contrasu vida (H. A. 62, 5-12~=K4).

...subito aduenerunt piratae, et uidentes hominem armatae manu uelle eam
percutere,exclamaueruntdicentes «parce, barbare,parceet noii occidere!Haec
enim nostra praeda est et non tua uictima!...» Piratae applicantes al litus
tulerunt uirginem et colligantesaltum petierunt pelagus.

El uillicus hacecreera Dionisiadequeha matadoa Tarsia;se lo comunica
ella asuesposo,y engañanal pueblodiciendoquela joven ha muertopor un
repentinodolor de estómago27.

El raptode Tarsiaentrañaun desplazamientoen el espacio,quefunciona
como enlaceentreestasecuenciaque así acabay el cautiveriode Tarsia,que
se inicia con unanueva secuenciaepisódica28.

Los piratasllegan a Mitilene, dondevendenaTarsia a un leno. Dicha
ventaes el enlaceparala próximafunción, lacaptura de Tarsia.Es éstauna
función preparatoriaque encabezaen la novela griega una secuencia
episódicacompuestapor la parejade funcionespeligro-auxilio. Estetipo de
secuenciaes característicode la novelafrenteal cuentomaravilloso,en donde
no aparececomotal. No obstante,esposibleconsiderarestasfuncionescomo
unatransformaciónde otrasde Propp,concretamentesusJéchoría-reparación
o persecución-socorro. Su semánticaestá próxima a la de esasfunciones,
aunqueel lugar queocupanenla intriga no es el queles corresponderíaen el
sintagmaproppiano,es decir, ha variadosu función sintáctica29.

1. EL HEROE ES OBJETO DE ALGUN TIPO DE CAUTIVERIO
(captura, 4.

— Tarsiaes vendidaal dueñode un burdel (H. A. 66, 5-67, 10=¿).
Addicitur uirgo lenoni, a quo introducitur in salutatorio, ubi habebat

Priapum...
El teno obligaaTarsiaa exhibirseen un prostíbulo,lo queconstituyeun

peligro parala heroína.

27 Un engaño parecido puede verse en X. E. Ití 12. 6, donde una makada esposa mata a su
bondadoso esposo y engaña al pueblo a continuacton.

28 El rapto a manos de piratas y la venia posterior son motivos folklóricos: cf. Tbonipson, o.
c., R 12: «abducíion by pirates»; R 61: «person soid into slavery>’. Sobre estos motivos en la
tragedia de Euripides véase Trenkner, o. c., 39-41.

29 Para mayor explicación de este tipo de secuencia y para la numeración de los peligro-
auxilio que siguen puede consultarse mi articulo «El modelo estructural de las novelas griegas y
la Morfologia del Cuento de y. Propp», Cuadernas de Literatura 4 (1979)=Fabula 22 (t981t.
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II. EL HEROESE ENCUENTRA EN UNA SITUACION DE PELIGRO
(peligro, 1’).

— Se atenta contra la castidad del héroe. El leno El teno obliga a Tarsia a
exhibirseen un burdel (H. A. 68, 9-69, 2=P3).

Et uocauitjjleno] cid se uillicum puellarum et alt cid eum «celta ornetur
diligenter, in qua scribacur titulus: Qui Tharsiam uirginem uiolare uo¡uerit,
dimidiam aun ¡ibram dabit; postea uero singutos aureos populo pateflt». Fecit
uilticus, quod iusserat ci dominus suus leno.

El motivo de la exposiciónde unajoven virgen en un prostíbuloaparece
en una de las controuersiaede Séneca(1 2), y es similar al de la novela de
Jenofonte(V 7, 1-3), dondela heroinaes vendidaa un ¡eno cuyaconductaes,
no obstante,distinta a la del ¡eno de la Historia. Pero, en amboscasos,la
joven conserva a salvo su castidad. En Jenofontela heroína finge una
enfermedade inventa una historia sobre ella, aquí contará también una
historia,pero la suya verdadera.

El primer cliente de Tarsia es Atenágoras,un personaje influyente
(princeps eiusdem ciuitatis), que ya anteshabíaqueridocomprarala joven. A
él dirige Tarsiasus súplicasy le cuentasu historia:

..procidit ad pedes eius et ait «miserere mci! per iuuentutem tuam te
deprecor, ne uclis me uiolare sub tam turpi titulo. Contine impudicam libidinem
et audi casus infeticitatis mecie uel originem stemmatum considera».

La conductade la heroínacorrespondea la función reaccióndel héroe, E,
que forma grupoconD, primerafunción del donante,y F, recepciÓndel objeto
mágico.En estasecuenciaepisódicaaparececoncretamenteE7, querepresenta
las distintasaccionesque el héroerealiza paralibrarsedel peligro en que se
encuentra.Propp la enuncia como El héroerealiza cualquierotro servicio(o.
c., 52). La E7 que apareceen las novelasgriegasposeecaracteresespeciales,
puesno sueleir precedidade D.

III. EL HEROE REACCIONA ANTE LAS ACCIONES DEL FUTURO
DONANTE (reacción del héroe, E).

— El héroe realiza cualquier otro servicio. Tarsia cuenta su historia a
Atenágoras,su primer cliente (H. A. 69, 7-11 = E7).

La reacción de Atenágorases positiva: se compadecede la joven y la
respeta.Así se salvadel peligro. Tambiénel teno de la novelade Jenofontese
compadecede la heroína,pues cree en lo que le cuenta. La función es la
misma, aunqueel personajesea distinto.

IV. EL HEROE SE SALVA DEL PELIGRO (auxilio, Aux).
— Se libra como consecuenciade las accionesprecedentes. Atenágorasse
compadecede Tarsia y le da dinero, respetandosu virginidad (H. A. 69, 12-
70, 6=Aux’).

..princeps confusus cM er pietate ductus uchementer obstipuit et aU cid eam
«erige te. Scimus Jortuncie casus: homines sumus... «Haec dicens protutit XL
aureos et dedit in manu uii-ginis et dicil ci «domina ‘Tharsia, ecce habes plus



La estructura de la Historia Apollonii regis Tyri 311

quam uirginitas tua expostulat. Aduenientibus age similiter, quousque liberabe-
ns».

La heroínarepite otrasvecesla misma suerte,y entregael dinero al leno
al tiempo que le informa de que su virginidad sigue intacta. Irritado él,
ordenaal encargadodelasjóvenesqueseocupeél de desvirginara Tarsia.Se
repite entoncesla secuenciaque acabamosde ver.

EL HEROE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION DE PELIGRO
(peligro, P).
— Se atenta contra la castidad del héroe. El lenoordenaa uno desuscriados
que desvirginea Tarsia (73, l-5=P3).
[lenojf... uocat cid se uillicum puellarum et alt cid cum «...Duc eam cid te et tu
eripe nodum uirginitatis eiusb>,

Se aprecianetamentequeno sólo serepite la funciónanterior,stnoque se
repiten tambiénlos esquemasnarrativosqueveíamosen la anteriorfechoría
de DionisiadecontraTarsia: en amboscasosse mencionaun uillicus.

La joven repite sus plegariase historia:

II. EL HEROE REACCIONA ANTE LAS ACCIONES DEL FUTURO
DONANTE (reacción dcl héroe, E).

— El héroe realiza cualquier otro servicio. Tarsia cuenta su historia al
encargadode violarla (H. A. 73, 12-74, 1=E7).

El postrauit se cid pedes ejus et ait «miserere mei, domine, subueni captiucie
regís Jilicie!» Cumque el uniuersos casus suos exposuisset...

La repetición afecta también al léxico, como ocurre también en las
novelasde Cantóny, sobre todo, de Jenofonte.

El uillicus la respetay se deja convencerparaque Tarsiaconsigadinero
medianteactuacionesen público:

¡ube crastina dic iii frequenti loco poni scamnaetJácundia sermonis mci
spectaculum praebeo: deinde plectro modulabor et hac arte ampliabo pecunias
cotidie,o. Quod cum fecisset uillicus...

El auxilio siguienteofrece, así, unavariaciónsemánticacon respectoal
anterior que seráútil parala intriga másadelante.

III. EL HEROE SESALVA DEL PELIGRO (auxilio, Aux).
— Sc libra como consecuencia de las acciones precedentes. El ulílicus
compadecea Tarsia y permite que gane dinero mostrandosu ingenio en
público (H. A. 74, 1-9=Aux’).

Tarsiafuncionaen estasdossecuenciascomosu propioauxiliar. Estetipo
de joven ingeniosatiene su correlato en determinadasnarracionespopula-
res30.

Se cierran de ese modo las secuenciasde peligro y el relato vuelve a
Apolonio. que regresaa Tarso a buscara su hija:

30 Ci Trenkner, o. o, 122 y ss.; Thompson, o. o., T 324. El tema de la castidad conservada en
un burdel, de origen popular, aparece también en la comedia: cf. Trenkner, o. o., 108-09.
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...uenit Apollonius post quattuordecim annos cid ciuitatem Tharsiam ad domum
Stranguillionis et Dionysiadis.

Apolonio recibefalsasnoticias sobre la supuestamuerte de su hija. La
primera función quecorresponde,el desplazamiento del héroe,debeincluirse
en la secuenciainiciada con el abandonode Tarsia.

II. EL HEROE ES TRANSPORTADO, CONDUCIDO O LLEVADO
DERCA DEL LUGAR DONDE SE HALLA EL OBJETO DE SU
BUSQUEDA (desplazamiento, G).

— Se desplaza por la tierra o el cigua. Apolonio llega a Tarso a buscara su
hija (H. A. 75, 6-S=G2).

Apolonio recibe falsas noticias sobrela supuestamuertede su hija:
«Ncim scito Thcirsiam Jiliam tuam a nobis subitaneo dolore stomachi fuisse

defunctam.»
Esta noticia representaunamodalidadnegativade la reparación de la

fechoría, puestoque el héroeno consiguea su hija.

III. LA FECHORíA INICIAL ES REPARADA O LA CARENCIA
COLMADA (reparación, K).

— La obtención del objeto buscado es cl resultado de las acciones precedentes.
Estrangulióny Dionisiadeinformana Apolonio de quesu hija ha muerto (H.
A. 77, 4-5=K4 neg.).

Apolonio decideentoncesregresara Tiro:
Proiciens se in subsannio nauis sublatis ancoris altum pelagus petiil iam ad

Tyrum reciersurus.
Se inicia así el regreso del héroe a su patria, que comprenderávarias

etapas,como en la novela de Jenofonte.

IV. EL HEROE REGRESA (vuelta, .1.).
— Apolonio decideregresara Tiro (H. A. 79, 6-7 = 4).

Pero quiere la casualidadque la navesea conducidaa Mitilene por una
tempestad.Se celebranallí las fiestas de Neptuno.

Tambiénelhéroede la noveladeJenofontede regresoa Efesohaceescala
en Rodas,dondese celebranlas fiestas de Helio (V 10-1 1). Alli encontraráa
su esposa,del mismo modo que en Mitilene encontraráApolonio a su hija.
Las semejanzasestructuralesdel desenlacede ambas novelas son muy
marcadas.

Atenágorasve el barcode Apolonio enla costa,se informade su dueñoy,
al oir el nombrede Apolonio, piensa en Tania. Hace lo posibleentonces
porqueambos se encuentren:en efecto, manda llamar a Tania para que
distraigaal triste Apolonio. La líneade acción de Apolonio confluye así con
la de su hija, quienllega de incógnito a su presenciaparadistraerle:

...puclla constanter dcscendit in subsannio nauis cid Apollonium et submissa
uoce salutauit eum dicens «salue, quicum que es, lactare. Non enim aliqua cid te
consolandunz ueni polluta, sed innocens uirgo...»
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Tarsiaes ahorael héroede las funcionesque siguen.La primera de ellas
es la llegada de incógnito, que puedereferirsea la propia patria o a un reino
extranjero.Aquí encontramosunavariantede esta segundaposibilidad:

V. EL HEROE LLEGA DE INCOGNITO A SU CASA O A OTRA
COMARCA (llegada dc incógnito, O).

— Llega al palacio de un rey extranjero. Tarsia llega ante Apolonio para
distraerle(H. A. 86, 3~8=O2).

La joven intenta distraersin éxito a Apolonio. CuandoTarsia ya se
disponea marcharse,intentaarrastrarconsigoa Apolonio. Estela empujay
la hacecaer. La joven llora y entrelamentoscuentasu historia a Apolonio,
quien al punto la reconocecomo su hija.

La función correspondiente,el reconocimiento del héroe,equivalea la vez
a la reparación de una fechoría como etapa del desarrollode la intriga,
porqueApolonio ha encontradoa la hija queabandonócatorceañosantes.
La accióntiene por tanto un doblevalor morfológico3>.

VI. EL HEROE ES RECONOCIDO (reconocimiento, Q)= LA FECHORíA
INICIAL ES REPARADA O LA CARENCIA COLMADA (repara-
ción, 1<).

— La obtención del objeto buscado es el resultado inmediato de las acciones
precedentes. Apolonio reconoceen Tania a su hija (H. A. 98, 2-100, 2 = Q

Cum haec et his similia puella fiens diceret, in amplexu illius ruens
Apollonius coepit flens prae gaudio ei dicere «tu es filia mea Tharsia.so

Una función parecidaa éstaaparecetambiénen los respectivosdesenla-
ces de las novelasde Cantón,Jenofonte,Longo y Heliodoro. El reconoci-
miento va muy unido a la función que lesigue en el cuento,el descubrimiento
del agresor.El relato permiteaquí el futuro descubrimiento. Proppobserva
estaposibilidad(o. c., 71). Peroen las novelasel relato no va tan encaminado
a descubriral agresorcomo a provocarel reconocimientodel héroe.

Por mediaciónde Atenágoras,el pueblode Tarso apresaal leno y lo lleva
antelos tribunales.Atenágorasconvenceentoncesal puebloparaquevengue
a Tarsia.Nosencontramoscon el descubrimiento del agresory sucastigo.

VII. EL FALSO HEROE O EL AGRESOR, EL MALVADO, QUEDA
DESENMASCARADO (descubrimiento, Ex).

— Atenágorasacusapúblicamenteal leno de retenercautivaa Tarsia (II. A.
101, l-7=Ex).

...«c¡ues Mytilenae ciuitatis, seicitis Tyrium Apollonium huc uenisse, ... causa
lenonis infaustissimi, qui Tharsiam ipsius emit filiam ct in prostibulo posuit.mo.

Se convocala asambleapopulary el pueblocondenaa muerteal leno:

>‘ El reconoc2r a alguien en un bu;del es también un motivo popular: cf. Thompson, o. c., 1-1
II; Pl. Poen. pr. 11256.
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VIII. EL FALSO HEROEO EL AGRESORESCASTIGADO (castigo, U).
— El pueblode Tarsocondenaal ¡eno aserquemadovivo (fi. A. 102, 10-12
= U).

omnes una uoce clamaucrunt dicentes «¡eno uiuus ardeat et bona omnia
cius puelície addicancur!» Atquc bis dictis leno igni cst traditus.

La escenadejuicio en la cual se condenaa un agresores similar a la que
apareceen Char. IV 4, en dondese le condenaa morir en la cruz.

El leno figura aquí como agresor. Como contraste, se destaca la
benevolenciacon la que Tarsia trata al encargadode las jóvenes del
prostíbulo.Estaposturarecuerdaal comportamientode los héroesen Char.
VIII 3-4.

El final feliz de la secuenciaes acentuadocon la función que sigue,el
matrimonio de Tarsia y Atenágoras:

Intra paucos dies tradidit filiam suam Athenagorae principi cum ingenti
honore cie ciuitatis laetitia.

IX. EL HEROE SE CASA Y ASCIENDE AL TRONO (matrimonio, 1W).
— El héroe se casa, pero como su mujer no es princesa él no llega a ser rey.
Apolonio entregaa Tarsiaa Atenágoras(H. A. ¡05, 1~2=l4.o).

De momentoTarsia no obtiene ningún trono, aunquesí másadelante.
Tambiénal final de la novelade Cantónel héroeentregala manode su

hermanaa su mejor amigo ante la asambleapopular(VIII 8, 12-13).
Hechoesto,Apolonio decideregresara su patria junto con su hija y su

yerno. Se repite entoncesla vuelta del héroe. Estafunción debeincluirseen la
secuenciaenla queApolonio y su esposapartieronde Cirene,puesApolonio
va a recobrara su esposay ambosvan a llegar de nuevoa Cirene.
IV. EL HEROE REGRESA (vuelta,43.
— Apolonio, su hija y su yerno regresana Giro (H. A. 105, 1-34).
Et exinde cum suis omnibus et cum genero atquc tilia nauigauit, uolens per
Tharsum proflciscens redire cid patriam suam.

Apolonio ve en sueñosun ángel que le dice que se dirija a Efeso y
exponga sus peripeciasen el templo de Diana. Esta Diana es la famosa
Artemis de Efeso, que aparece también en la novela de Jenofonte. Así
encontraráApolonio a su esposa.Estamaneratan mecánicade provocarel
reconocimientoy encuentrode la familia aparecetambiénen la novela de
Longo (IV 34, 1): Eros se apareceen sueñosal padrede Dafnis y le dice lo
que debehacerparaque Cloe encuentrea sus verdaderospadres.

Apolonio y los suyos llegan, pues, a Efeso. Se van a repetir ahora las
funcionesque acabamosde ver parael reconocimientode Tarsia. Una vez
que entran en el templo, llega la sacerdotisaprincipal, que es la esposade
Apolonio, pero ni ellos la reconocenni ella a ellos. Estamos,pues,ante la
llegada dc incógnito del héroe. Aunquees cierto que ambospersonajesllegan
de incógnito,tanto Apolonio como su esposa,el relato veremosque gira en
tornu a Apolonio, pueses él quien es reconocido.
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V. EL HEROE LLEGA DE INCOGNITO A SU CASA O A OTRA
COMARCA (llegada de incógnito, O).

— Llega al palacio de un rey extranjero. Apolonio llega al templode Diana
de Efeso a narrar sus peripeciasante su sacerdotisa~ A. 106, 6~15=O2).

[sacerdos] Templum ingreditur. Quam uidens Apollonius cum filia sua et
genero corruerunt ante pedes eius...

Ninguno de los dos se reconoce.Apolonio cuentaentoncessu historia
ante Diana. El relato provoca el reconocimientode los esposos,pues
Apolonio es reconocidoal punto:

Cumque haec et his similia Apollonius narrans diceret, mittit uocem magnam
clamans uxor eius dicens «ego sum coniunx tua Archistratis regisfilia!»... «tu es
Tyrius Apollonius meus...»

VI. EL HEROE ES RECONOCIDO (reconocimiento, Q) = LA FECHORíA
INICIAL ES REPARADA O LA CARENCIA COLMADA (repara-
ción, K).

— La obtención del objeto buscado es el resultado inmediato de las acciones
precedentes. Apolonio es reconocidopor su esposaal oir éstael relato de sus
aventuras(H. A. 109, l-7=Q=K4).

Obsérveseque es ella quien le reconoce,es decir, queel sujeto de las
funcioneses él, a pesardequeel texto dice lo contrariomásadelante(109,9-
19).

Como en la función correspondientedel reconocimientode Tarsia, la
acción tiene una doble significación morfológica. También el léxico se
correspondecon el del reconocimientoanterior.

La familia embarcaentoncesrumbo a Tiro, dondedeja a Atenágorasen
su puesto,y a Tarso32.Estosviajes son el enlacede la función siguiente.En
efecto, en Tarso Apolonio lleva a Estranguilión y Dionisiade ante los
tribunales.Son acusadosallí por Apolonio y su hija de haber tramado Ja
muerte de Tarsia. Se repite entoncesel descubrimiento de la fechoría:

VII. EL FALSO HEROE O EL AGRESOR, EL MALVADO, QUEDA
DESENMASCARA DO (descubrimiento, Ex).

— Apolonio y suhija descubrenen público lospropósitosde Dionisíade(H.
A. 111, 6-112, 9=Exjl.

...azt ad eum Tharsia «Theophile..., clara uoce dicito, quis ribi allocutus est,
ut me interficeres!» Theophilus ait «domina mcci Dionysias».

La escenarecuerdaa ladel juicio de Babiloniade Char.V 7, 10 y ss., en la
queaparecedepronto comovivo un personajetenidopormuerto,el héroe33.

22 El texto de fi menciona a Antioquia aquí y más adelante (pp. 110, 5, y 116, 1), mientras
que el de AP sólo la menciona en p. 116, 1.

“ El texto de fi coincide más exactamente con el de Cantón que el de AP. No sabemos si
hay que pensar en un recorte por parte de AP o en un remodelamiento posterior de texto
original por parte de fi. Otros lugares con noticias adicionales por parte de fi pueden verse en PP.
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El castigono se haceesperar:
Tunc omnes c¡ues, ... rapientes Stranguillionemet Dionysiademtulerunt

extra ciuitatem et lapidibus eos occiderunt et att bestias terrae et uolucres caeli
in campo iactauerunt...
VIII. EL FALSO HEROEO EL AGRESO ESCASTIGADO (castigo,U).
— El pueblode Tarsocondenaamuertea Estranguilióny Dionísíade(U. A.
112 10-15=U).

El autor se complaceen la descripcióndel castigo.Comoen la función
anterior del mismo nombre, Tarsiase muestraindulgentecon el personaje
subordinadoal agresor.

Apolonio siguesu periplo y llega a Cirene,dondeestásusuegro.Al morir,
éstedejasu reino repartidoentresu yerno y su hija:

Post haecperfectaaetatemoritur in eorummanibus,dimittensmedietatem
regni sui Apollonio et medietatemfihicie sucie.

Es ésta la última función de la novela, la recompensadel héroe,
representadapor la herenciadel trono de su suegro.

IX. EL HERQE SECASA Y ASCIENDE AL TRONO (matrimonio,W%.
— Sólo se tratade ocuparel trono.Arquistratesdeja al morir la mitad de su
reino a Apolonio y la otra mitad a su hija (H. A. 114, 3-5=W%.

Se incluye también despuésuna especiede epílogo en el que se narrael
encuentrode Apolonio con susdosbienhechoresanteriores,el pescadorque
le habíamostradoelcaminode Cireney el personajequele habíainformado
desuproscripciónporAntioco. Apolonio recompensaa ambos.Estasescenas
acentúanel final feliz de la obray contribuyena sumoraleja.Puedenser,no
obstante,un añadidoposterior.La menciónde un nuevohijo de Apolonio y
suesposahacepensaren la similar noticiaqueapareceal final de lanovelade
Longo (IV 39, 2). Comoen X. E. V 15, 3-4, el autor insisteen que vivieron
felices el resto de sus días, lo que recuerdaal final de los cuentosde hadas.

El esquemade las secuenciasde la novela es entoncescomo sigue:
1. ~a1M N K4 neg.

II. ~ C r ~ d’ E’ r=Rs4
}2. r=G4 Ml0 U

III. B4CT
IV. A’0 G2 E9 K4 W3
V.A9

VI. fi2 2 A’3 K4
VII. P3 E’ Aux’
VII

1. P
3 E’ Aux’

V. G2 íd neg. .¡ 0~ Q=K4 Ex U Wo1
III. j.~O2 Q=K4 Ex U W0

12-13, en donde se incluye un diálogo de Apolonio con su timonel, y en p. 116, donde se dice que
Apolonio escribió su propia historia y la dedicó a Diana: esta última noticias coincide con X. E.
Y 15,2.
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y puedeser representadoasí:

1. a’_____ íd neg.

It A’3 ____ } u

III. B4 ____

___ __ __}
IV. A’0____ W3 V. A9____ ___

VI. A~3 ____ 1<’

VII. P ____ Aux P ____ Aux

Comentario del esquema

A. La novelapuededividirse en dosgrandesparteso bloquesnarrativos,
desdeel punto de vistaestructural.El anunciode la muertedel rey Antiocoy
de queel reino de Antioquía es paraApolonio sirve paraconectarambos
bloques,pueses el legadodel reino de Antioquía lo que da nuevoimpulso a
la obra y posibilita las secuenciasdel segundobloque. La figura del rey
Antioco es así muy importanteparael transcursode la acción: la opinión de
Rohdede que toda la historia de Antioco, suhija y su reino era un añadido
posteriorajenoa la Fabel propiamentedicha es, por tanto,arbitraria.

Los dos grandesbloques estructuralesse correspondencon las dos
grandesunidadestemáticasque se advierten en la novela: la relación de
Apolonio con Antioco, y las aventurasde Apolonio y su familia, siendo
Antioco el nexo entre ambosgrupos.

El primer bloqueconstade dossecuenciasdistintas. La 1 estáprovocada
por unacarencia, el deseode Apolonio de obtenerla manode la hija del rey
Antioco. La reparación es negativay da lugar a la persecuciónde Antioco,
primero por medio de Taliarcoy luego por medio del edicto. En el primer
caso la persecución se utiliza como unafechoría contra el héroe. Dicha
fechoría se desarrollaen dos tiempos, II, y 112. En esta última aparecela
decisióndeApolonio de huir de Tiro primeroy luegode Tarso,su llegadaa
Cireney sumatrimonioconla hija del rey Arquistrates.El castigo de Antioco
se incluyeen esta secuenciaperoafectaa todoelprimer bloquede secuencias.

El anunciode queel reino de Antioquía esperaa Apolonio (B4) da lugar a
la secuenciaIII, en la que vemosla decisiónde Apolonio de partir en busca
del tronode Antioquía (C ). Estasecuenciainicia y enmarcalas aventurasde
Apolonio y su familia. Sin embargo,la búsquedade Apolonio no constituye
el núcleodela narración,sinoquefunciona comoprocedimientoautomatiza-



318 Consuelo Ruiz-Montero

do para ponerlaen marcha34.Algo parecido vemos en las Etiópicas de
Heliodoro, dondela partidade Caricleaen buscade su familia y patria da
lugaraunaseriede secuenciasepisódicashastaquela heroínallega a Etiopía.

La búsquedade Apolonio es interrumpiday sustituidapor las secuencias
IV, V, VI, VII y VII

1, intercaladasen la III y que constituyenel centrodel
relato.Dichassecuenciascorrespondena las aventurasde la esposae hija de
Apolonio, respectivamente.En amboscasoslas secuenciasson iniciadaspor
un tipo de expulsión,A’

0 y A9. La secuenciaIV es episódica,es decir,está
terminadaen sí misma, puesel sacerdociode la esposade Apolonio es su
recompensay es utilizado como desenlacede la secuencía.

El abandonodeTarsiapor partedesupadrees la fechoría queda inicio a
la secuenciaV. Estaencuadraa la VI, que es episódicay contienelafechoría
suscitadapor DionisíadecontraTarsia, que da lugar, a su vez, a las VII y
VII,, querepresentanlos peligros en los que se ve Tarsiaen el burdel,y son
tambiénepisódicas.E] desenlacede las aventurasde Tarsiaconfluyecon las
aventurasde Apolonio: reapareceentoncesla secuenciay, en dondevemosel
regresode Apolonio a Tarso a buscara su hija y su posteriorregresoa Tiro
al no hallarla.Reapareceentoncesla secuenciaIII, quetienedosetapas,en la
primerase produceel encuentrocon tarsia,enla segundaelde suesposa.El
paralelismoestá acentuado.

La estructuracirculardela segundapartedelaobraquedaasí manifiesta.
Las aventuras de Tarsia y de su madre están dispuestasen círculos
concéntricos,siendoel circulo interiorel de las aventurasde Tarsia;le siguen
el de las aventurasde la madrey el de las aventurasde la familia unida.

B. a. En el primer bloquede secuenciasel héroe del relatoes Apolonio.
De los dos tipos de héroeque estableceProp seríaéste un héroe-buscador.
Peroestecarácterestádebilitadopor dosrazones:en primer lugarporqueno
existeoposiciónentrebuscador y víctima, pues,sólo apareceun héroey, en
segundolugar, porqueelhéroetoma la formaexternadel héroe-víctima al ser
perseguidopor Antioco.

En el segundobloque de secuenciasApolonio funciona como héroe-
buscador también, muy marcado,en la secuenciaIII.

En las secuenciasprotagonizadaspor la esposae hija de Apolonio, éstas
actúancomohéroes-víctimas en todaslas secuencias.No existe buscador en
ellas.

Los dos tipos de héro aparecen,pues, en esta novela, si bien no se
correspondenexactamentevíctima y buscador, pues Apolonio no es el
buscadorde su esposa,ya que la encuentrapor casualidad,sin buscarla,y,
aunquevuelve a Tarso a por suhija, estabúsquedano da lugar aunanueva
secuencia;los elementosB3 C quele daríanestecarácterestánausentes,sea
quedebanconsiderarseimplícitos seaque nos encontremoscon unalaguna
en el texto. Lo que encontramoses ya la llegada de Apolonio a Tarso,es

Sobre qué se entiende por «automatización» de un elemento literario cf. J. Tynianov.
«Sobre la evolución literaria,,, en Teoria de la literatura de los formalistas rusos, o. c., 89-lOt.
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decir,el desplazamiento del héroe(G), comopreludiode su regresoa Tiro, que
es lo verdaderamenteimportanteparael relato.

B. b. Como agresor funcionael rey Antioco en la primera partede la
novela,muy intensificadoy con rasgossimilaresa los de los reyescruelesde
los cuentos.

Apolonio actúacomo agresordebilitado en las secuenciasIV y V, pues
provocasendasfechorías.

Otro agresor que presentaun carácterde malvadomuy marcadoes
Dionisiadeen la secuenciaVI, en dondese comportacomo las madrastras
perversasde los cuentos.

Se insistetambiénenla maldaddel leno, quesustituyeal agresoranterior
en las secuenciasVII y VII1. En estosdos casos,como en el de Antioco, el
texto califica a estos personajescomo tales medianteel castigo correspon-
diente.

B. c. La figura del donante está representadaen la novela por el pueblo
deTarso,en cuyo nombreactúaEstranguilión,en lasecuenciaIII. El donante
se entregaa sí mismo, es decir, se convierteen auxiliar, puestoque ayudaa
Apolonio cuandoAntioco le persigue.

Comoauxiliares funcionantambiénel pescadorque muestraa Apolonio
el camino de Cirene en la secuencia112, el médico y su discípulo en la IV.

En las secuenciasVII y VII, el héroe, Tarsia, actúa como su propio
auxiliar.

C. Las técnicasde composiciónquese adviertenen el esquemaanterior
son la repetición y sus variantes,el paralelismo y el contraste

35.
La repeticiónde funcionesy aunde secuenciases evidente, así como el

paralelismoobservadoentrelas secuenciasfinales: ambasestáncerradaspor
unarecompensa,en contrasteconel castigo precedente.La última función de
la novela es la recompensafinal de Apolonio, también en contrastecon la
secuenciaque inicia la novela, y con todoel primer bloque de secuencias:
ambosbloquesculminancon una recompensay un castigo,aunqueen orden
inverso.

2. Elementos de enlace

Distinguiremosfuncionesde enlaceentresecuenciasy funcionesdeenlace
entrefunciones.

A. a. Entresecuenciaspuedenser mencionadaslas siguientesfunciones
deenlace.El desplazamiento de Apolonio a Tarsounelas secuenciasIV y V, y
su posterior partida a Egipto une las secuenciasy y VI. El nuevo
desplazamientode Egipto aTarso parabuscara suhija conectala secuencia
VII

1 conla V que le sigue.

“ Para las técnicas compositivas de la novela puede verse Y. Shklovski, «La construcción de
la “nouvelle” y de la novela», Teorio, o. e., 12746.
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A. b. La captura de Tarsia por parte de los piratas y su posterior
desplazamiento por mar hastaMitilene enlazalas secuenciasVI y VII.

EJ restode las secuenciasno poseefuncionesde enlaceespecíficas.
Entre las novelas griegasaparecenlas mismasmodalidadesde enlace,

sobre todo en la de Jenofontede Efeso,en dondeson recurrentes.
También los elementosde enlace entre funciones que vamos a citar

pertenecena las mismascategoríassemánticasque aparecenen las novelas
griegas. Por orden de frecuenciason los siguientes:

B. a. La información que recibeun personajees un elementode enlace
entrefuncionesimportanteya en el cuentotPropp,o. e., 81» A estacategoría
correspondela informaciónque recibeApolonio del edicto de Antioco, y la
queel propiohéroefacilita a Fstranguilión,queconstituyenun enlacepara
(PP. 13-16). PreviamenteAntíoco habíasido informado por su confidente
Taliarco de la fuga de Apolonio (p. 11): se producea continuaciónel edicto
contraApolonio (Pr

6>. Una informaciónsimilar querecibeel leno provocael
segundopeligro de Tarsia en p. 72.

fi. b. El desplazamiento en el espaciosigueen frecuencia.Une la llegada
del atauddela esposade Apolonio alas costasde Efesoy la intervencióndel
médico y sudiscípulo (F9> en p. 48; e] desplazamientotiene lugar por tierra.
En la última secuenciade la novelael descubrimientodel agresorDionisíade
en Tarso (Ex) y Ja herenciadel trono de Arquistratesen Cirene (W

0) van
precedidasdel desplazamientopor mar de Apolonio y su familia hacia esas
ciudades.

B. e. El naufragio constituyeun tipo especialde desplazamiento.La nave
de Apolonio naufragay sólo el héroese salva y logra llegar a las costasde
Cirene, dondeencontraráal pescadorquelesocorre(E

9 = G4) en Pp.21-22. El
mismo enlaceapareceen p. 79: unatempestadconducela navede Apolonio a
Mitilene, dondeencontraráa su hija.

fi. tI. La celebración de una asamblea popular es el enlaceparael castigo
(U> del leno en p. 101. El mismo enlaceapareceen la última secuenciapara
introducir el castigode Dionisiadeen pp. 110 y ss.

B. e. La venta de Tarsia al (eno por partede los piratas en p. 66 es el
enlaceparala subsiguientecaptura de la joven.

fi. j: La intervención de un personaje,Atenágoras,posibilitará la llegada
de tncogntto(Q2) de Tarsiaen Pp. 85 y ss. Una variantede estetipo deenlace
la vemosen p. 105, dondeun ángelaconsejaa Apolonio en sueñosque se
dirija a Efeso, lo queintroducela misma función (02).

De las seis modalidadesobservadas,Proppcita ejemplosde todasellas
exceptodenaufragio y venta (cf Pp. 81-87). Estasdosson característicasde la
novelay aparecensobretodo en Jenofontede Efeso;no aparecencomotales
en la obrade Cantón,que presenta,no obstante,comoenlacecomún conla
Historía la celebraciónde unaasambleapopularparaintroducir tambiénEx
y U, en III 4, 3-4. El restode loselementosdeenlacecitadosde la Historia se
correspondeconlos de estasdosnovelasgriegas.Peromerecesermenciona-
do que no existen en la Historia intrigas secundariasque confluyan en la
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principal y la conecten.No las hay tampocoen Cantón,y sí en Jenofontede
Efeso: es el casode personajescomo Hipótoo y Leucóny Rode.

3. Tópicos

Los elementosde relleno entre funcionestambiénson similaresa los de
las novelasgriegas, y más concretamentea las de los dos novelistas más
antiguos, si bien son menos numerososy frecuentes,sobre todo si los
comparamoscon los de Cantón.

A. Se observanlos mismo monólogospatéticosqueen aquellostextos
(cf. pp. 21, 12-22, 3; 46-47; 78-79), e incluso un intento de suicidio (p. 4). El
lamentode Apolonio en pp. 79, 12-80, 8, recuerdaal de X. E. V 10, 4-5.

B. Lasescenasde juicio y asamblearecuerdanaCantón:cf. pp. 17, 8 y
SS.

C. También recuerdana Cantón la descripción de la conductadel
puebloy del amorquele profesana Apolonio los habitantesde Tiro en PP.
10, 6-11; el que le profesana Apolonio y a su esposatras la bodaen Pp. 42,
14-17; cf. también 105, 2 y 109, 11-110,4, en posición paralela.

D. La comparaciónde los diosescon algunadivinidad, tópico de la
novelagriega, apareceaquítambién:Apolonio es comparadoa Apolo (p. 31,
5-6), su esposaa Diana (106, 13-lS).

E. La enfermedadpor amor es otro tópico de las novelasgriegasque
apareceen la Historia 35, 3-10; termina ésta en el matrimonio, como en
Cantóny Jenofonte.La descripcióndel enamoramientode la hija del rey
Arquistrateses comparablea la del enamoramientode Dionisio de Char. II
4, 3; en amboscasosparecequeel autorsigue de cercaa la Dido del libro IV
de la Eneida.

F. Las inscripcionesque aparecenen pp. 19, 3; 66, 1-3; 104, 8-13, tienen
su correlatoen X. E. 112, 2; III 13; V 11, 6.

G. Lasescenasde banquetede pp. 27-32, reminiscenciasde las mismas
de la Odisea,puedencompararsecon Char. IV 3, 7-12.

H. La descripciónde la tormentaen Pp. 20-21, tan retóricay ovidiana,
aparecetambiénen Char. III 3, 10, en términosmásreducidos,y en A. T. III
1-2 con mayor ampulosidadretórica y plegaria a Posidón también. Los
antecedentesestántambiénen la Odisea.

4. Técnicascompositivas

A. Se observaen la novela unamarcadarepeticióna todoslo niveles.
Dentro de las repeticionesdestacaremosdos fenómenos.

A. a. Es frecuentela recapitulaciónde las aventurasya narradasen la
novela. Así lo vemos en cierta medida en p. 14, 1-5, donde se repite la
informaciónde la causade la proscripciónde Apolonio, y su precio, queya
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conocíamospor p. 11, 14-12, 3, de nuevoen p. 16, 4-5, dondese repite el
motivo de la proscripción.

Más adelanteaparecenrelatosrecapitulatorios.Se narrael relato de las
aventurasde Apolonio y su esposaen p. 56, 12-57, que cuentaa Tarsiasu
nodriza.Los relatosde Tarsiaen p. 98, 2-99,4, y de Apolonio en 107, 2-108,
12, posibilitarán las dos escenasde reconocimientosfinales, y aun una
repetición parcial de las mismas aventuras apareceen el juicio contra

Estranguilión y Dionisíadeen p. 112.
El relato no se expone,sinoquesólo se citaen otrasocasiones(29, 6-7; 54,

3-4). En estoscasosse mencionacon una expresiónquedeviene formular:
Apollonius uero uniuersoscasussuosexposuit(29, 6-7)

y sus variantes(cf. 54, 3-4; 71, 10; 73, 14-74, 1; 105, 9-10; 106, 5-6).
El recursoes propio de la literaturade origenoral, comola épica,donde,

no obstante,es másgratuito que en estanovela. El procedimientose puede
apreciaren todas las novelasgriegas,sobre todo en las dos primeras.Sin
embargo, está aquí utilizado de forma más económica,pues está más
integradoen la intriga queenla novelade Cantón,por ejemplo,muchomás
elaboradaliterariamente.No se dan en nuestranovela todos los tipos los
tipos de recapitulaciónqueaparecenen las novelasgriegas36.

A. b. Muchasexpresionesde la novela devienenformulares.Acabamos
de ver un ejemplo. Otros lo proporcionaríanla fórmula empleadapara
expresarel embarquedel héroe:

ascendit (8, 2; 10, 2; 55, 8;] 10, 4)

y sus variantes(9, 1; 19, 11; 46, 2).

Particularmenteinteresantees la frecuenciaconqueApolonio paseajunto
al mar,circunstanciaquepropiciaráun encuentroqueseráútil parael héroe.
La expresiónde este hechodevieneformular y presentatambién variantes:

et deambulansiuxta litus (12, 117)
dum deambularet¡ti eodemloco supra litore (15, 8)
iuxta mare deambulal (114,6)
cum spatiatur in litore (43, 4)
deambulansin litore (80, 11)

Para indicar el cambio del estado del mar, preludio de tormenta, se
emplealas dos vecesla misma expresión:

[subitojjmutataest pelagi Mes (19, ]2-13; 79, 8-9)

scelerata/scelesta mulier designaaDionisíadeen p. 60, 13; 63, 3; 76, 1; 77,
1-2; 11; 112,2,y pareceresponderal ¡nc~póq de Char.14,4, y X. E. III 12,3.

36 Sobre la recapitulación en las novelas griegas cf. T. H~gg, Narrative Technique in An~htu

Greek Romances, Stockholm, 1971, 245 y ss., y 327 y ss.



La estructura de la Historia Apollonii regisTyri 323

Tambiénen estos autoresgriegoses más manifiestoel empleode fórmulas
léxicas, sobretodoen el segundo.

B. Cuandola repeticiónafectaa dos hilos de la intriga nos hallamos
anteel paralelismo.Estese puedeapreciarenlas aventurasde la esposae hija
de Apolonio: en las secuenciasIV y V apareceunaexpulsión.Pero mayor
paralelismose apreciaentre Apolonio y su hija. Ambos son héroeslistos,
ambossabenadivinanzas;ambossufren dos episodiosde persecucióny de
peligro, respectivamente,unidos por una información. Las dos secuencias
finales son clarasal respeto,en la primera es Tarsia la protagonista,en la
segundaApolonio. En estasmismasescenasfinales la conductagenerosade
Tarsiaes seguidaporla de Apolonio: en efecto,en amboscasosse menciona
cómo Tarsia personala vida a los intermediariosdel agresor y luego
Apolonio da dineropararestaurarlas murallasde la ciudad (pp. 104 y 113).

El paralelismoquecaracterizalacomposiciónde la novelase ve reflejado
en otros detalles:se levantanestatuasconlas correspondientesinscripciones,
primeroa Apolonio en bronce(19, 3-5), luegoa suhija en bronce(66, 1-3), y
por último a ambosen oro (104,8-13). El léxico empleadoparadescribirla
primera y la terceraestatuaes muy similar:

Ciues uero
¡¿is tantís beneficiíscumulatí
optant ei statuamstatuere
...in biga swntem,
in dextra manufruges tenentem,
sinistro pedemnodiumcalcantem
et in base haec scipserunt:

At uero ciues
accipientesaurum
fuderuntei statuam...

stantem
et caput lenoniscalcantem
J¡liam suam in dextro bracchio tenentem
et ¡ti ea scripserunt:

En amboscasossiguela inscripcióndedicatoria.
C. El contraste es también una técnica compositivaimportanteen la

novela. Los episodiosde Apolonio en la corte del rey Arquistrates,que
culminan con el matrimonio del héroe, representanun contrastecon la
primerasecuenciadelanovela,en la queApolonio no consiguela manode la
hija de Antioco, y con las escenasposteriores:la bondady afabilidad de
Arquistrateses el contrapuntoa la crueldadde Antioco.

La contraposiciónde la conductade los personajeses frecuentey de
carácterprimario: frente a la crueldadde Antioco está la benignidadde
Estranguilióny los ciudadanosde Tarso, la del pescadorque le muestrael
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camino de la ciudad, y la del propio Arquistrates,como acabamosde ver.
Frenteal leno estáAtenágoras.

Las escenasde júbilo general ante la boda de Apolonio son pronto
contrastadasconel plantodel héroeanteel cuerpode suesposa(46, 10-47,7),
precedidodel llanto de los esclavos.

Finalmentese contraponeen duelode Apolonio, cuandoserecluyeen su
navetrasla noticiade la muertede suhija, a las fiestas de Neptunoque se
celebranen Mitilene (79, 10-80,8).

El paralelismoy el contrastesontécnicascompositivasqueaparecencon
especial intensidaden la novela de Jenofonte,sobre todo en las escenas
finales, como hemosvisto en la Historia. El paralelismoes muy acentuado

37
tambiénen la novela de Longo

D. Indicios de estructuracircular son apreciablesen las escenasen que
transcurrenen Tarsoen el cap. 10, quese correspondencon las del cap. 50: en
amboscasosencontramosuna asambleapopular favorable a Apolonio y
unostópicosya comentados.De Tarso va Apolonio a Cirece: aquí toma la
acción un nuevorumbo,puesaquíseinicia la nuevavida deApolonio, y aquí
terminasus díasApolonio y terminala novela.

Al final de la novela (Pp. 114-15) se introduceel encuentrode Apolonio
con el pescadorque lehabíasocorridoen sunaufragio,y el encuentrocon el
personajequele habíainformadode suproscripción.La estructuracircular se
acentúade ese modo, si estasescenasno son una interpolación posterior,
puesApolonio recibeesainformaciónen Tarso,y no en Cirene,lugardonde
transcurrela escena.

Los episodiosfinales hacenpensaren unaestructuraclimótica, pues se
acentúael final feliz, el final «redondo».Este tipo de estructuracircular y
climáticaes característicade las novelasde Cantóny Jenofonte.El final feliz
es manifiestoen todaslas novelas,conexcepciónde la de Aquiles Tacio,pero
es particularmente«redondo»en Jenofontey Longo.

E. Existentambiénejemplosde técnicade encuadrede unassecuencias
en otras: la VI da cabida a las VII y VII1. A su vez las secuencias
protagonizadasporla esposay la hija de Apolonio estánincluidasdentro de
la III. Las secuenciasVII y VII1 estánunidaspor la técnicade enhebrado.
Estas técnicas respondena la subordinacióny coordinaciónsintácticas,
respectivamente(cf. n. 35)..

III. CARÁCTER POPULAR DE LA OBRA

1. Rohde ya hablaba del Volkton de la Historia y observabaque los
• reyes del relato eran similares a los de los cuentos, como así es. La

• “ La técnica del paralelismo en las novelas griegas puede verse en Hágg, o. o., 138 y ss., y
311, en donde aparece unida a la alternancia de intrigas. Esta se halla poco desarrollada en la
Historia, en donde, en todo caso, la línea de acción de Apolonio se opondria a las de su esposa e
hija.
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caracterizaciónde los personájeses primaria, y su bondado maldad se
exagera.El relato tiene su moraleja: los buenosson premiadosy los malos
castigados.Y se exalta la bondadde los humildes.

La intriga está poco motivada. Lasaccionesse sucedenrápidamente,y
son consecuencia,por lo general,de una repentinadecisióno de aconteci-
mientasmáso menosverosimiles38.Es la casualidady no la causalidadla
que rige el relato.Los encuentroscasualesde Apolonio con Estranguilión,
con el piloto en Tarso,con el pescadoren Cirene, o con Atenágoras,son
providenciales.La decisión de ir a recuperarel trono de Antioquía es
repentinay se utiliza para dar nueva marchaal relato, pero pronto es
desechada,y Apolonio, trasdejar a su hija en Tarso,se va a Egipto. No
sabemosnadamásde él hastacatorceañosdespués,cuandovuelveabuscar
a suhija que,casualmente,acabadeservíctima dc las insidiasde Dionisíade
y no se encuentraallí. Al final de la obra nos enteramosde queApolonio fue
tambiénrey de Antioquía.pero no sabemoscómo sucedióeso,

Si el hechode no mencionara Antioquía antesdel final puedeser un
lapsus, otro lapsus seríasituaren Cireneal personajequeinformaa Apolonio
del edicto de Antioco (p. 114) cuandoestoocurrió en Tarso(pp. 13-4).

La casualidadestátambiénpresenteen el partode laesposadeApolonio,
y el sueñoadmonitoriode Apolonio es también providencial.La secuencia
inicial de la obraapareceen los mitos y en los cuentos;tambiénel castigo
divino del incestode Antioco es de caráctermítico.

La vaguedadnarrativa se trasluce tambiénen las noticias que se dan
sobreel tiempo transcurrido.Apenasse dan indicacionesconcretas:unos
meseso unos días es la tórinula empleada.El tiempo narrativo es muy

en un instantetranscurrentresmeses(pp. 43-46)ocatorceanos(pp.
55-56). Al final de la novelase nos dicequeApolonio vivió setentay cuatro
años.Pero los acontecimientosde la novela no parecenabarcarmásde la
mitad de esaedad.Y, a pesarde todosestosaños,el relato es bastantebreve,
silo comparamosconel de los novelistasgriegos,a excepciónde Jenofonte
de Efeso.

La caracterizaciónprimariade los personajes,la falta demotivaciónde la
intriga. las lagunasde informacióno los lapsus, la vaguedadtemporal y el
transcursorápidode la intriga son todosrasgosquecaracterizanal relato de
origen oral. Los absurdosnotadosdesdeRohdeen lamotivacióndela intriga
se explicanpor su carácterpopular,comobienpensóSeha.nz¿En efecto,enel
cuento maravilloso los personajesse muevende un modo mecánico,pues
estánsujetosa unaestructuraque se superponeaellos.

2. A los rasgoscompositivospuedenalladirseotros de carácterformal.
Además del anonimatodc la obra y de sus propios inicios (¡ti ciultate

38 Propp ya observó que las motivaciones formuladas verbalmente eran ajenas al cuento,
pues eran ya una transición hacia el genero novelistico, ct o. e., si; Las raíces históricas de!
cuento, Madrid, 1974, 39.

‘~ Para la noción de tenspo narrativo y su estudio en las novelas griegas véase Hágg. o. e., 23
y ss.; 307 y as.
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>4ntiochia rexfuit quidani nomine ¡4ntiochus...) queseñalanya la indetermina-
ción del personajeintroducidoy que se correspondencon los inicios de la
novela de Jenofonte(‘Hv ñv ‘Equkxw ~vi~p utv r& 7zpcfta óc¿t óuvapsivwv,
Aw.eo¡nj¿5q;óvopc~)es de destacarel carácterformular demuchasexpresiones,
queya hemosvisto, y el carácterprimario y repetitivo de muchosdiálogos,
como, por ejemplo, los siguientes:

Pp. 3-4: puella ait «...» Nutrix ignorans ait «...» PueUa ait «...» .Nutrix...ait
«..,» Fuella ait «...» .Nutrix ait «...» Fuella ait «...»

Pp. 13-14: Cui Apollonius oit «...» HeUenicus aif a...» Apollonius ait a...»
Hellenicus oit a...» .Apollonius oit a...»

P. 16: ApoUonius ait a...» Fil Stranguillio ait a...» Apollonius oit a...»
Siranguiflio ait a...», etc.

La monotoníalexicológica,patentetambiénen pp. 44-45, en dondese
repite una informaciónutilizando las mismaspalabras,segúnes habitual en
la novela, es característicadel estilo oral4t3. El estilooral o estilo kctí, en este
casoestilo et, es el que apareceen los cuentosy narracionesde origen oral,
segúnejemplificaabundantementeTrenkner4t.Es muyclaroen Jenofontede
Efeso, y algunosejemplosse adviertenen la Historia, dondeabundasobre
todo el et inicial:

P. 22: Et cum sibimet. . .Et prosternens. . .Et ut
P. 46: cucurrit Apollonius et uidit..., scidit. ..et discerpit...et...iactauit. ..et

coep¡t...
P. 61: Et..fecit et...aprehendit et eam iactauit...
P. 80: et eant et emant. . .et celebrent...
P. 112: et...tulerunt...et occiderunt u iactauerunt42.

3. Rohdeveía en la obra dos partes independientes,la primera de las
cuales no parecíacuadrar con la segunda,por lo que creyó que era un
añadido posterior.Además halló un paralelo de la segundaen un cuento
griego moderno,mientrasquede la primera no. Perola estructurade cuento
maravillosoaparecetanto en una comoen la otra, y este efectodiscordante
señaladopor Rohdese debeal tipo de composiciónquecaracterizaal relato
popular,basadaen la contaminaciónde motivos y aun de cuentos43.

Hemoscitado ejemplosde cuentosde acertijosimpuestosa pretendientes;
a estecuentose uneaquíel motivo del incesto,lo queconstituyela primera
secuencia.La persecucióndel héroe por un personajehostil que intenta
matarlo es frecuenteen los cuentos,según hemosvisto. El episodio que

40 Cf. 8. Trenkner,Le sryte KM dans le récit artique oral, Assen, 1960, 61-3.
~‘ Le style KM. o. c~ 74 y ss.
42 CII también p. 51, 4 y ss.; ejemplos del mismo estilo en /3, pp. 22-23; 53; 105-06.
~ Cf. Trenkner, The Oreek novella, o. c., 178 y 55.; W.Aly, «M~rchen>, RE XIV 1,254-81. La

opinión de Ferry de que es rasgo tipicamente latino es errónea.
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conduceal matrimonio es típico de las novelasde amor, pero contiene
motivos, como la enfermedadpor amor, que aparecen también en los
cuentos.

El tema de dos espososque son separadosa su pesar,viven diversas
peripeciasy se reencuentranal final del relato apareceen cuentosgriegos
modernostAarne-thompsonincluyenun cuentoen el queelhéroerecobra
a su esposae hija que había perdido en el mar45. Y en las secuencias
protagonizadaspor Tarsia vemos en Dionisíade a la típica madrastra
envidiosade los cuentos.Finalmente,las secuenciasepisódicasdeTarsiaen el
burdel son comparablesa los relatos popularesen los que se preservala
virginidad o castidadde una mujer (cf. n. 29).

IV. LA HISTORIA Y LAS NOVELAS GRIEGAS

1. Estructura

Cuandohemos tratado de los elementosde enlace, tópicos y técnicas
compositivasde laHistoria los hemosido comparandocon losde las novelas
griegas.Vamosa confrontarahoralas secuenciasnarrativasde nuestrotexto
conel esquemamás antiguo de novela, ejemplificadopor las dos primeras
obras,las de Cantóny Jenofonte.

A. En la secuenciainicial dela novelade Cantónelhéroedeseacasarse,
esdecir, experimentaunacarencia, peroencuentraun obstáculofamiliar, que
lograsuperary desembocaen el matrimonio. Eseobstáculoes insuperableen
la primera secuenciade la Historia, y da lugar a un desarrolloepisódico,la
persecuciónde Apolonio por Antioco. Así se consiguela partida del héroe,y
es entoncescuandotiene lugar el matrimonio, sin buscarlo.

B. A esta secuenciaintroductoria sigue en las novelas de Cantón y
Jenofonteuna sentenciade encuadreen la que apareceunafechoría: en
Cantónel héroeprovocala expulsiónde su esposa,enJenofontelos héroes
parten de Efeso mecánicamente,por exigenciadel oráculode Apolo. En la
Historia la noticia de que el reino de Antioquía es para Apolonio es el
encuadregeneralde la segundapartede la novela. Se provocaasí la partida,
mecánicatambién, del héroe y su esposapara obtenerel reino. Pero este
propósito pronto se olvida. Tambiénen las Etiópicas de Heliodoro Cariclea
parteen busca de su familia y patria,si bien estabúsquedano es un puro
encuadre.

C. Inmediatamenteposterior es una secuencia-baseque constituye el
núcleo de las novelasgriegas,en dondevemosunafechoría que da lugar a
unabúsquedade la esposaraptadao expulsada.La innovaciónquepresenta

“ Cf. R. M. Dawkins, Modern Greek Fo¡kta¡es, Oxford, 1953, 369-72: «The virtuous wife».
Cf. también Aarne-Thompson, o. c., nuni. 712.

~ Cf. núm.
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la Historia estribaen quesigueaquítambiénla expulsiónde la esposa,pero
no existe luego búsquedaalguna, pues Apolonio cree que está muerta.A
continuaciónel texto sigue las aventurasde la esposa.Se repite luego la
fechoría contra la hija de Apolonio, que tiene también sus aventuras.
Finalmentese produce el encuentrode su hija y esposapor parte de
Apolonio. En las novelasgriegas,en cambio,cadaesposotienesusaventuras,
perouno buscaal otro, hastaquelo encuentra,aunquetambiénporazar. Si
estabúsqueda,con las peripeciasque en ella se suceden,constituyenallí el
centrodel relato,en laHistoria son las distintasaventurasde los miembros
de la familia deApolonio —menosnumerosasqueen las novelasgriegas—
sobre las que recae el acento de la narración. La separaciónde los
protagonistas,que caracterizaa la primera etapade la novela griega, en
dondeocupaimportantesporcentajes,sigue siendo importanteen la Histo-
ría46. En ambostipos de novelason dos las intrigas fundamentales,puesel
textode laHistoria no se ocupade Apolonio hastaquevuelve abuscara su
hija. Pero si en aquéllasexiste simultaneidadentre las lineas del héroe-
víctima y la del buscador,en la Historia el relato sigue ya a un protagonista
ya al otro hastael encuentrode Apolonio consuhija. El tipo de relato con
un solo héroees lógicamentemás antiguo que el que simultaneaa ambos
héroes,y se remontaal mito.

D. Secuenciasepisódicasmarginalesa los hilos centralesde la intriga no
existen en la Historia, y sí en Jenofonte de Efeso y en los novelistas
posterioresa él; tampocoaparecencomo talesen Cantón.

2. Otros elementos

A loselementosya descritosy confrontadosconlosdelas novelasgriegas
pueden añadirse otros, unos de caráctertécnico compositivo, otros de
«atmósfera».En todos estos rasgoses patentetambiénla conexiónde la
Historia con el esquemamásantiguo de novela.

A. El viaje que sigue a la partida del héroeno se describenuncaen el
cuento,sino queel héroealcanzasu mctainmediatamente,sinque tengamos
datosdecómoocurrió eso.Proppobservaquelo contrarioes unaformación
reciente con respectoal cuento47. En Cantón y Jenofonte el viaje de
búsquedase mencionapero no se describe48,pero Heliodoro describeya la

46 ~ Hágg, o. c., 140 y 155: los héroes de Cantón están separados el SOpor 100 del tiempo
sanativo; los de Jenofonte cl 62 por 100. Separar las dos intrigas es mucho más dilicil en los
novelistas posteriores, y Hágg no da cifras para ellos. En la Historia Apolonio y su esposa están
separados el 61 por 100 del tiempo narrativo; Apolonio y su hija el 44 por 100. Tanto en este
texto como en los de Cantón y Jenofonte el matrimonio precede a la separación.

~‘ Cf. Propp, Raíces históricas, o. c., 63-4, en donde se menciona expresamente la Odisea
como una creación posterior al cuento maravilloso.

~ Es curioso que en Jenofonte sólo se describe la ruta cuando el héroe parte sin propósito de
búsqueda o cuando regresa a su patria (1, 11, 6; V lO, 3). En Cantón sólo vemos una breve
descripción de la travesía en Y 2, 1.
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ruta a Etiopía.En la Historia se citan variosviajesde Apolonio (cf. pp. 5, 12;
75, 6-8; 8,1-2;9,1-2;12, 10-11; 105, 14; 110, 4-8; 113, 9-10)y desuhija como
cautiva(cf. p. 66, 4-5). En ningúncasose describela travesía:sedice sólo que
el héroeembarcóy llegó. De los doscasosen losquea la partidasigueun
naufragio, podemos decir que en el primer ejemplo se trata de una
reminiscenciade la Odisea,por lo tanto de una formación recientecon
respecto al cuento, y que la inclusión de hexámetrospodría ser una
interpolaciónlatina superior,puesno se ajustaa loscánonesdescriptivosque
presentala novela;en el segundocaso,muchomásbreve,el procedimientoes
usadomecánicamentepara provocarel encuentrode Apolonio y Tarsia. El
naufragioesun procedimientoliterario, segúnvemosen Char.III 3, 10; X. E.
1111,11; III 12, 1, y ya en el fragmentoC de Nino49.

B. El motivo de la falsa muertetal como lo encontramosen la Historia
aparecesólo en Cantóny Jenofonte.La escenaes distinta en Aquiles Tacio
III 15, 4, y V 7, 4, en dondevemos grotescosy circensesepisodios.Dicho
motivo tiene en común con Cantón el hecho de que el propio esposo
colaboraen la expulsiónde la esposa,aunquela motivaciónes distinta en
cadacaso,puesCalírroequedasin respiraciónpor los celos de Quéreas(1 4,
12), mientrasen el caso de la esposade Apolonio el accidenteobedecea
fenómenosatmosféricos.La introducciónde un médico, por otra parte, es
comúna la Historia y a X. E. III 5, 5 y Ss.: el médico salvaa la esposade
Apolonio, peroprovocala muerteaparenteenla protagonistade la novelade
Jenofonte.

C. Los nombrespropios de la Historia son todos nombresgriegos
latinizados:

Ardalion “A p6~¿oq
Antiochus -~ ‘Avzíoyoq
Apollonius .~‘ ‘Anofldvzoq
Archistrates: cf. ‘Apyécrpcúrog y ‘Apyíruzpcix~
Athenagora—~ ‘AO~vccyópcxq
Dionysias ‘~ Aiovuazcx;
Hellenicus —~ ‘EÁÁqvixóq

Lycoris .—‘ Au~wpíq
Philomusia: cf. ¿IflÁópovao4
Stranguillio — Srpoyyu2íwv
Taliarchus —~ Ocúíapxoq
Teophilus — EJe&p0o;
Tharsia .-~ Tc~pacía o Tc~paíc¡50

~ Cf. Perry, o. c., 162-63.
50 En el códice fi aparece Ardaleo por Ardalion y Elanicus por Hellenicus. Además a la hija de

Arquistrates se le llama Architrates también en p. 109, 1; 4; 11, y se añaden los nombres Amianto
(68,9; 73, 1), Ardalio (82, 1), Chaeremon (48,9; 50,8, y St, 8) y Leoninus o Leonius (66,6; 85, 1),
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Atenágorases el rétor de quiense confiesasecretarioCantónen 1 1, 1. Los
demásno aparecenen las novelasgriegas.Como nombresparlantescon
respectoa su status o su función puedental vez mencionarseArchistrates y
Antiochus, pero no existen mayores indicios. La técnica de los nombres
parlantes es muy desarrolladapor Jenofonte, Longo y Heliodoro, y
escasamentepor Cantón.

D. La geografiade la Historia estácentradaen el Mediterráneooriental.
Ciudadescomunesa su novela y a la de Jenofontede Efeso son Antioquía,
Tiro, Tarsoy Efeso,jugandoestasdosúltimas un papelmuy importanteen
ambostextos. De Tiro es el protagonistade la novela de Aquiles Tacio, y
Mitilene esel escenariode la novelade Longo.En contrapartida,Egipto, país
que sólo se mencionaen la Historia, es un lugar importanteen las novelas
griegas.Cirene no apareceen las novelasconservadascomo tal, pero Libia,
paísdondeestásituada,es citada en Char. III 3, 6. Sicilia y el sur de Italia,
tan importanteen Cantóny Jenofonte,no aparecenen la Historia.

E. Apolonio esdesignadoindistintamentecomoprinceps patriae o como
rex. Riese recordó a este respectola siguienteexpresiónde Jenofontede
Efeso:
&vñp r&v rá np¿bzcc...¿uvcqiévwv (11,1; 1113, 5;!!! 2, 1; 5; 9, 5; V 1, 4).

Tambiénen Cantónse designaa Dionisio con palabrascomo:
awjp ¿ izpwroq 1>74 ‘1wv1a4 Avc~ccv &pcrf¡q re ><oti ¿3ó~;... (II 4, 4).

Puedencompararsetambiénlas siguientespalabrasatribuidasa Dionisio
también,que está de luto:

«~évoq Uval po¡ ¿oYe?4ij ¡n~póOev ij><¿zv, óq &yvod4 A¡ovtiazov n2oúzw
XaL yévc¡ ~cc¿ina¡&ía ubv &>.Áwv ‘Iávo.w í3nepéyovrc¿...»
con las que aparecenen la Historia 11, 5-8;
«quis est enim qui nesciat, ideo hanc ciuitatenz in luctu esse, quia princeps huius
patriae nomine .4pollonius reuersus ab Antiochia subito nusquam conparuit?»

Tambiénla expresiónde la Historia 5, 7-8:
undique reges, undique patriae principes...
parecerecordara la de Char. 1 1, 2:

bvv&aza¡ re >cai n¿3e4 wpávvwv

Ambascalifican a los pretendientesde la hija de Antioco y de Calírroe,
respectivamente.Uno de estospretendienteses Apolonio, a quiense designa
como: adulescens locupíes ualde (5, 11).

Apolonio pertenecíaa la claseadineradadirigente, como Atenágoras,a
quien siemprese designacomo principes ciutatis; perono seriaun rex como
Antioco o Arquistrates,que recibensiempreesetitulo, sino como el Dionisio
de Cantón,el primerode su ciudad.

que es claramente el Leno. La ausencia de tales nombres en AP habla en favor dcl carácter
folklórico de este texto. La hija de Antioco no recibe nombre en ninguno de los dos textos.
Arquéstrato aparece citado junto a Quéreas en Th. VItI 74. Para la tradición literaria del resto
de los nombres cf. W. Pape-G. E. Benseler, Wórterbuch der qriechischen Eigennamen, Graz, 1959.
2 vols.
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F. En la Historia se exaltan los sentimientos humanitarios.. Frases
como: «Scimusfortunae casus: homines sumus» (69, 13-70, 1) Y el comporta-
miento generoso de Arquístrates y Atenágoras hacen pensar en la CPIA(XV
Opwní(X que caracteriza a determinados personajes de la novela de Caritón.
Por otra parte, la exaltación de la honradez y la bondad de los humildes (pp.
13 Y 23) es comparable a algunos pasajes de Jenofonte (11 4, 4; V 1,2), Y para
ello no es necesario pensar en un origen cristiano, sino más bien cínic05!.

G. La salvaguardia de la castidad femenina constituye un tópico en las
novelas griegas, sobre todo en las de Caritón, Jenofonte y Heliodoro. Este
tema suele ir unido a una acentuada religiosidad. En la Historia la esposa de
Apolonio es hecha sacerdotisa para preservár su castidad (55, 11-13); y Tarsia
procura por todos los medios conservar su virginidad en el lupanar. Pero la
tendencia aretalógica que se aprecia en las obras de Caritón y Jenofonte con
respecto a Afrodita y a Isis no es tan marcada en la Historia con relación a
Diana de Efeso. A pesar de eso la diosa juega su papel en la narración, pues
en su templo se produce el reconocimiento de los esposos, de modo parecido
al de X. E. V 13, 2. Pero dar una interpretación mistérica a esta novela tal
como lo hace Merkelbach (cf. n. 21) es una exageración, pues no se hace más
mención de Diana, y argüir que la novela está recortada no es una solución
convincente.

Por otra parte, la noticia que transmite el manuscrito f3 de que Apolonio
escribió su propia historia y entregó un ejemplar al templo de Diana de Efeso
(116,3-4) sería otro lugar común con X. E. V 15,2, en donde se lee que los
héroes dedicaron una inscripción con sus peripecias en el templo de Artemis
de Efeso. Sería éste otro punto de contacto con la aretalogía. Pero al no
incluir esta noticia los manuscritos más antiguos, AP, cabe pensar también en
la posibilidad de un aditamento posterior.

V. CONCLUSIONES

A lo largo de este estudio creemos haber demostrado que la estructura de
la Historia Apollonii presenta una estructura compositiva equiparable a la de
los cuentos maravillosos, sobre todo el texto de AP. El tiempo rápido de la
narración, sus escasas motivaciones, sus lagunas, la contaminación mecánica
de los distintos episodios, son propios de la narración con marcado carácter
folklórico. Los rasgos folklóricos están tan acentuados en esta novela como
en las Efestacas de Jenofonte: en ambas es la acción la que predomina sobre
la descripción, es decir, las funciones básicas y enlaces son más numerosos
que los tópicos de relleno. La presencia de un autor, que se trasluce en el
intento de motivar y justificar la intriga, de hacerla verosímil y enjuiciarla, y
en querer mostrar su cultura literaria, tal como puede apreciarse en las
novelas de Caritón, Longo; Aquiles Tacio y Heliodoro, es ya mucho menor

51 Ideas similares aparecen en la distriba cínica: cf. A. Oltramare, Les origines de la diatribe
1aine, Géneve, 1926, núms. 17, 18, 20, 20 f, 41, en pp. 47 Y ss. Y en pp. 263 Y ss.
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en Jenofonte,y másescasaaúnenla Historia. En ambostextos predominael
material sobre la construcción artística. En ambos se ha hablado de
epitomización.Pero nos parecemásacertadopensarqueestosrelatostienen
suscaracterespropios,que correspondena los del relatopopulary que, por
tanto, son diferentesde los de otrasnarracionesque,aunquepuedenutilizar
también material popular, lo han transformado en una construcción
enteramente«literaria». De ahí que no puedanaplicárseleslos mismos
cánonesqueaestosotros.Textoscomola Historia proporcionanunosdatos
deinapreciablevalor paraelestudiodel géneronovelescoa partir del cuento
maravilloso,puesparticipade ambascategorías.

Pero precisamenteeste tipo de estructuraes constatabletambiénen las
novelasgriegas, según hemos visto. Y es a ese nivel profundo dondese
adviertenlas semejanzasentrela Historia y aquéllas.Por esocreemosque no
hay por qué suponerque el carácterfolklórico es unaadición realizadaa
posteriori por algúnautorlatino, puestoqueestáenel mismo armazónde la
obra:se puedenañadirun episodio,unadescripciónretóricao unosversoso
citas literarias,pero no se puedealterar todaunaestructuraconstitutiva,so
pena de convertirla en otra obra. Las razonesexpuestasy aun otrasque
siguennos llevan a decantamosen favor de un texto originalmentegriego y
no latino.

Podemospostularentoncesqueel tipo de composiciónqueseadvierteen
laHistoria, basadaenla separaciónde unafamilia,aventurasde cadauno de
susmiembrosy reencuentrofinal, y el tipo de composiciónqueseapreciaen
las novelasde Cantóny Jenofonte—querepresentael esquemamásantiguo
de novela—basadoenla separaciónde un matrimonio,búsquedade uno por
el otro y reencuentrofinal, son dos variantesde un mismo tipo de novela.
Ambasvariantesson dosrealizacionesparalelas,quese encuentranen la base
del género,y ambasgozaríande la estimadel público. Otros ejemplo de
estructurasimilar ala de laHistoria puedeverseen las llamadasHomilias y
Recognitionesde Ps.Clemente,queseconservanengriego y en latín, y donde
han sido introducidaslas aventurasde una familia en un relato cristiano
supuestamentehistórico. También aquí una familia se separaa su pesary
logra reunirse,despuésdediversasperipecias,de un modocasual;el elemento
erótico es tambiénsecundario,aunqueofrece bastantespuntos de contacto
con las novelasde amor52.

Hemosvisto la estrecharelaciónqueexisteentrela Historia y las novelas
de Cantóny Jenofonte.Acabamosde decir que ambostipos de novela

52 Rohde cree que el original griego de la novela seria de la época de los Antoninos (o. e., 507
y ssj. La misma opinión manifiesta C. Culiman en Le probléme littéraire et historigne du roman
pseudo-clé,nentin, Paris, 1930, 134-35, quien observa absurdos y lagunas en el texto. Un resumen
de la problemática de estos textos puede verse en Perry, o. c., 285 y ss. W. Heintze, en Der
Klemensroman ¿md seine griechisehe Quellen, Leipzig, 1914, 130-38, cita bastantes paralelos
episódicos entre esta novela y el resto de las novelas griegas, en donde es patente también un
léxico común. Cree que el tema de las familias procede de la Comedia, pero éste está bien
atestiguado en el folklore, y no hay por qué pensar en un origen directo a partir del género
cómico: cf. Trenkner, o. c., 101 y ss.
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estaríanya en los origenesdel género,por lo tanto no deben andar muy
distanciadosen el tiempo. Rohdeestuvo certero probablementeal incluir al
autorgriego en el círculo de sofistas,pero se equivocóal situarlo enel s. 111.
La Historia correspondería,a la misma épocaque las dos novelas griegas
mencionadas,es decir, aproximadamente,la segundamitad del s. í d.C. y la
primeradel s. u d. C.,comoseñalaSvoboda(cf. n. 2). Lanaproponeunafecha
situableentreel 149 y el 193 d.C., basándoseen el precioqueda Apolonio a
losmediosde granoen p. íg5>. Su hipótesisdequeel precioque secita en el
textocorrespondaa la realidades muy frágil, aunquela fechaqueproponees
posible.Pero tal vez le haya llevado tambiéna pensaren esafecha el creer
que la Historia imita a la novela de Jenofonte,a quien suelesituarseen la
primera mitad del s. íí d.C.54. Estaes la opinión unánimede quienescreen
queel textode la Historia eraoriginariamentegriego.Evidentemente,cuando
tantasy tales son las coincidenciasque existenentreambasobras,es dificil
creerque se trate de simplescasualidades,o incluso que se remontena una
fuente común.Perodeterminarquiénimita aquién no es tan fácil comohan
creído la mayoríade los autores.

En efecto,desdeel punto de vista técnicola Historia pareceocuparuna
posición intermediaentreCantóny Jenofonte.Lassecuenciasepisódicadel
tipo peligro-auxilio no aparecenen el primero, y son muy frecuentesen el
segundo:en la Historia vemosdos ejemplos.Tampocoaparecenen Cantón
ni en la Historia intrigas secundariasparalelasa la principal, y sí en
Jenofonte.Sólo de unos piratasse hablaen Char.1 7 y ss. y en la Historia,
mientrasqueen Jenofonteaparecencuatrovecesbandidosy piratas.Y aun
otros rasgosde distinto carácterhan sido señaladosmásarriba.

Estasobservacionesno serían suficientesparademostrarla pronidad de
un texto sobreel otro, puespodría pensarsequeel original de la Historia ha
preferidoelmodelo de Cantónal de Jenofonte.Peropuedeserañadidootro
dato interesante.Las primerasnovelasgriegasintroducenpersonajeshistóri-
cos, aunquelos anacronismosson frecuentes,la historia real de los mismos
aparecedeformada,y se ha convertidoa esospersonajesen héroesde relatos
modeladossobrela tradición oral. Tal ocurre en la novela de Cantóncon
Hermócrates,Dionisio, Artajerjes y otros55. Lo mismo pareceque puede
afirmarse, por lo que sabemoshastaahora,de los protagonistasmasculinos
de Nino y Mettoco y Parténope56.En Jenofontelos personajeshistóricoshan
sido ya sustituidospor otros totalmenteficticios.

“ Oc., 111-12.
~‘ Perry, o. c., 34546, y Cl. Moreschini, «Un ‘ipotesi per la datazione del romanzo di

Senofonte Efesio», SCO 19/20 (1970-71). 73-75.
~ Cf. P. Salmon, «Chariton d’Aphrodisias et la revolte égyptienne de 360 a.C.», Chronique

d’Egypte 37 (1962), 365-76.
56 Para los fragmentos de Nino véase U. Wilcken, «Em neuer griechischer Roman», H 28

(1893). 161-93, y Perry, o. c., 162-63. Para Metioco y Parténope cf. 1-1. Maehíer, «Der Metiochos-
Parthenope-Romans’. 7/FE 23 (1976), 1-20. Sobre los origenes de la novela griega véase ml

articulo «Los origenes de la novela griega: revisión crítica y nuevas perspectivas», SPhS 5(1981),
273-301.
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En la Historia aparecenpersonajeshistóricos,puesAntioco es nombre
frecuentede los monarcassirios. El rey de nuestro texto dio nombre a su
ciudad, Antioquía, ciudad fundadahacia el 300 a.C. Parecequese trata de
Antioco 1, hijo de SeleucoNicator,quese casóconsu madrastra,Estratónice
en virtud de una historia novelesca.Por otra parte,Antioco IV y su general
Apolonio aparecen citados en los libros de los Macabeos, y aun otros
Apolonios históricoshan tenido algunarelación, no siempreamistosa,con
algún Antioco, sobre todo con Antioco IV, pero no antesdel s. Ii a.CS’.
Rohdey Perrypensaronqueel amordel Antioco por Estratónicehabíadado
base al amor incestuosode Antioco por su hija en la novela, pero
probablementeel Antioco del texto no correspondea este Antioco en
concreto,sino que en el texto parecencontaminarsedistintos personajesde
distintas épocasy distintasorganizacionessociales.Antioco es ahoraun rey
cruely Apolonio un joven príncipe: las leyendasorales los han transformado
en prototipos del agresory del héroedel cuento maravilloso o fairy-tale,
haciéndolosiguales,así, al resto del material populardel texto.

El mismo fenómenose apreciaen las novelasgriegasque acabamosde
citar, por lo que ladependenciade personajeshistóricospa ce ser un rasgo
característicode las novelasgriegasmásantiguas.Hemosvis[o queHeliodo-
ro ofrecetambiénpuntosde contactocon la estructurade la Historia, pero al
elegir esa estructuray al introducir personajesde sangrereal —aunqueno
históricos— Heliodoro está volviendo conscientementea los esquemasde
novela más antiguos,es decir, está utilizando elementosarcaizantes.

La noticia final dela Historia insisteen quelo quese cuentaeshistóricoy
real (Apolonio vivió setentay cuatroañosy tuvo talesreinos),y la enlazacon
la biografiahistórica.La pretensiónde veracidades una característicade los
inicios del géneronovelesco:tambiénCervantespretendióquesu Quijote era
un relatoverídico. Y si la noticia de fi de que el propio Apolonio escribiósu
historia estuvieraya en el texto original, seríaésteun punto de contactocon
el géneroautobiográfico,pueses otro procedimientoparahacercreerquelo
que se relata es cierto, similar al que apareceen Antonio Diógenes,y que
alcanzasuapogeocuandoel autordel relato seidentifica conel protagonista
de la historia narrada,como en el caso del Asno de Ps. Luciano y en el
Lazarillo de Tormes,y queapareceya en la Odisea.

Conlas consideracionesprecedentesqueremosdecirque,si bienno puede
sertotalmentedesechadala hipótesisde queel original dela Historia imita a
las Efesiacasde Jenofontede Efeso,existen otras razonesparasuponerque
puedeser anterioral novelistade Efeso,aunqueprecisarmássobresu fecha
de composicióny su relacióncon respectoa la cronologíade Cantónno nos
pareceposiblede momento.

51 Mac. 3, 10; II Mac. 5. 24: cf. J. Delorme, Le monde hellénistique, Paris, 1975, 291-304;
«Antiocheia», RE 1 2, 2442-45; «Antiochos 1. Soter’>, ibid. 2450-55. y los Antiocos que siguen.
Para Apolonio cf. «Apollonios”. ibid. III. 121-126, sobre todo 121-4; y también Polyb. XXX 25.
3. y i. .4J XII 261; 264, 287.


